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Yo contaba  con  la  escasa  edad  de.cuatro  años  cuando  ocurrió  el 

movimiento  estudiantil  de 1968. Mis  recuerdos  al  respecto  son  muy 
vagos,  pero  quedó  en mí la impresión  de  una  importante  alteración 

0 u. entre  los  adultos que me  rodeaban  pues  no  cesaban  de  hacer  álgidos 
x comentarios  de lflas cosas  que  hicieron  los  estudiantes". Mi  padre 
a . incluso  era  profesor  universitario y aún  recuerda  vívidamente  su 

. participación  en  la  marcha  que  el  rector  Barros  Sierra  encabezó p= 
ra  protestar  por  el  allanamiento  de  los  recintos  universitarios. 

Sin  estar  particularmente  inmersa  en  el  ambiente  de  las  perso- 
nas  que  participaron  en  el ' 6 8 ,  yo crecí a la sombra  de  un  mito 
que  se  creó  en  torno  suyo,  ya  fuera  como  los  héroes  nacionales an6 
nimos  que  dieron  su  vida  por la democracia,  como  los  vándalos  des- 
bocados  protagonistas de  mil y un  barbaridades, o los  libertinos 
extravagantes  defensores  del  Rock,  el  Ché  Guevara  y  la  Revolución 
Sexual.  Heredé  del ' 68  una  imágen  ambivalente  de  lo que podía  ser 
el  quehacer  político 'de  un estudiante;  mientras  que  una  maestra 
nos  comentaba  que  en  sus  "tiempos,  ningún  estudiante  podía  preciar 
se de  ser  digno si no había  sido  correteado  por  los  granaderos  por 
lo  menos  una vez  en su vida", otra  nos  decía  "¿Para  qué  van a la 
marcha? No ganan  nada y los  van a reprimir". Lo cierto de  todos 
estos  fragmentos  de  opiniones  escuchadas  a  lo  largo  de  mi  historia 
personal,  es  que  invariablemente  eran  evocados y discutidos  con  un 
acaloramiento  y  una  pasión  muy  particular,  y  eso  creó  en  mi  una cg 
riosidad  muy  especial  por  saber  qué  pasó  y  quiénes  eran  esos  perso 
najes. 

Finalmente  en el aniversario  de los veinte  años,  en  plena  efeg 
vescencia  por  las  elecciones  presidenciales,  afloraron  de  nuevo 
las  remembranzas  del ' 6 8 .  Se  volvieron a escuchar  en los pasi- 
llos,  las  peseras y las sobremesas los ardientes  comentarios de 
"lo  que  hicieron  los  estudiantes". 

A s í  pues, he dedicado un año de  trabajo y  reflexión,  no a un 2 
contecimiento  histórico  congelado  en 
nio  cultural que aún  a  los  que  no  lo 

I11 

la  memoria, sino  a un  patrimg 
vivimos,  nos  pone a pensar y 

! 



I 

a sentir,profundo. 
De. la generación  del ' 6 8 ,  de  la  generación "marcadat1 sigo  sin 

camprender  muchas  cosas,  pero lo que si puedo  afirmar  de  ella  es 
que  se  le  puede  criticar  de  todo  menos  de  frivolidad.  Puedo  decir 
que  cada  uno  de ellosnosha aportado  una  gran  riqueza  en  plantea- 
mient.os  acerca  de  la  problemática  social y de  nuestras  formas  de 
vida  porque  su  idiosincracia  tiene  que  ver  con  un  sentido  critico 
de  la  realidad,  aunque  en  ocasiones  todo  esto  venga  teñido  de  una 
intensa  tristeza. 

Doy gracias a cada  uno  de  las  personas  que  me  concedieron  en- 
trevistas  por su paciencia y por  compartir  conmigo  no solo un  cúmg 
lo de  datos, sino un  pedazo  esencial  de  su  existencia. A través 
de  ellos  logré  transladarme  al  ambiente  eufórico  de  una  marcha 
triurifal  en el  Zócalo,  a un  amargo  pleito  familiar, a la  solidari- 
dad de  una  brigada y a la  frustración  de  un  Tlatelolco. 

Gracias  por  permitirme  saber  quiénes  son,  pues  al  parecer  nada 
de  lo  que  se  dice  de  ellos  es  ni  totalmente  falso  ni  totalmente . 

cierto:  en  el  mejor de. los  casos,  este  trabajo  será  Únicamente  una 
sistematización  de  sus  propias  experiencias y espero  que  les  sea 
de  utilidad  para  continuar  aprendiendo de una  experiencia  tan  con- 
tundente. 

Guadalupe  Suárez 

México D.F . ,  enero  de 1990 
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I N T R O D U C C ' I O N  

Actualmente  los  estudiosos  de  las  ciencias  sociales  nos  en- 
frentamos a un  vertiginoso  cambio  en  el  comportamiento  politico de 
las  sociedades.  Prácticamente  todas la naciones  del  mundo  de  algg 
na  manera  están  pugnando  por  instituir  formas más democráticas  de 
gobierno,  así como  el  respeto  por  los  derechos  humanos.  Basta  con 
mencionar  casos  como  la  perestroika  en  la U . R . S . S . ,  el  movimiento 
estudiantil  de  China,  el  retiro  de  la  Cortina  de  Hierro, y el  fin 
de  las  dictaduras  militares  en  Sudamérica  para  ilustrar  la  magni- 
tud  de  este  nuevo  giro.  México  no  ha  sido  una  excepción a este 
cambio  de  valores,  concepciones  y  normas.  Las  elecciones  presiden 
ciales  pasadas  pusieron  de  manifiesto  una  inquietud  política  sin 
precedentes  en  la  sociedad  civil;  asimismo,  llama  la  atención  el 
fortalecimiento  de l o s  partidos  de  oposición  (particularmente  los 
de  izquierda) y el  surgimiento  de  numerosas  organizaciones  popula- 
res  independientes  que  buscan  una  amplia  gama  de  reivindicaciones 
sociales. ,\ 

No es  posible  comprender  cabalmente  esta  clase  de  fenbmenos 
sin  recurrir,  por  un  lado  a,los  antecedentes  históricos  relevantes 1 
que  propiciaron  nuestra  condición  actual, y por otro a los  plantea 1 

mientos  teóricos sobre la  conducta  colectiva y los  movimientos so- 

ciales. 
- "U 

Hector  Aguilar  Camin  habla  de  la  "Necesidad  del  Pasado"  y  de 
cómo se requiere  de  la  "historia  para  atender  las  urgencias y pre- 
guntas  del  presente,  para  afianzar o inventar  una  identidad, y re- 
conquistar  continuamente la certeza  de  un  sentido  colectivo .o per- 
sonal,  historia  para  dirimir  las  legitimidades  del  poder,  para im- 
poner o negar  la  versión  de  los  vencedores,  para  rescatar o recti- 
ficar  la  de  los  vencidos1'.  Añade  también  que  la  necesidad  del pa- 
sado  se  presenta  más.  apremiante  en  los  momentos  de  crisis,  cuando 
se  busca  una  orientación  entre  tanta  movilidad  e  incluso  en  la to.- 
ma de Es en  este  mismo  contexto  que  buscamos  hoy,  en 

1 
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1990, las  respuestas a innumerables  preguntas  acerca de  nuestro 
presente  acontecer. De ahi  la  necesidad  de  concentrar  nuestra a- 
tención  al  referente  histórico  más  inmediato: El Movimiento  Estu- 
diantil de 1968.  

Sin  duda  existen  diversas  versiones  de lo que  fue el  Movimies 
to  Estudiantil  de 1968, sin  embargo  todos  aquellos  que  lo  vivieron 
o bien que  se  han  dado a la  tarea  de  analizarlo  coinciden  en  aseve 
rar  que  éste  constituyó un parteaguas  del orden social  de  nuestro 
pais. 

Esta  noción  pone  de  manifiesto  las  repercusiones  posteriores 
que  tuvo  en  todos  los  aspectos  sociales;  si  bien se pueden  distin- 
guir  una  serie  de  logros  de  tipo  politico  e  incluso  econónico,  tag 
bien  se  dieron  una  serie  de  transformaciones  con  respecto a las a2 
titudes,  valores  y  formas  de  relación  social. 

En el contexto  actual  de  crisis  económica, la  falta  de  legiti 
midad del  actual  gobierno,  de  los  graves  problemas  de  contamina- 
ción,  carencia  de  servicios,  etc.,  y  en  general  el  creciente  des- 
contento  social,  considero  imprescindible  una  profunda  comprensión 
del ' 6 8 ,  es  decir  de  la  primera  rebelión  urbana  en  la  historia  de 
nuestro  país. 

La  ampliación  de  nuestros  conocimientos acerca'de la  conducta 
colectiva,  movimientos  sociales y en  general  todo  fenómeno  de  cam- 
bio social, se presenta  también  como  una  necesidad  imperiosa  para 
comprender  los  procesos  sociales  contemporáneos. 

El cuestionamiento  conductor  del  presente  análisis  consiste, 
por  un lado  en  preguntarse  ¿qué  es  lo que mueve a un  individuo a 
integrarse a.una colectividad que pugna  por  instituir  un  cambio so 

cial? y por  otro  ¿cómo  es que el  cambio  social  se  establece  en  el 
individuo y el  resto  de  la  sociedad? 

Las  respuestas a estos  planteamientos  nos  remiten al fenómeno 
de~la Participación, a saber, el  proceso  por  el  cual  un  individuo 
se  integra  activa,  conciente y voluntariamente ala dinámica  de  unü 
.colectividad,  transformando asi sus concepciones  sobre  el  mundo. 

La  participación  es  un  fenómeno  complejo,  en  é1  intervienen 2 
lementos  de  toda  indole  (condiciones  materiales,  ideología,  antecg 
dentes  personales, etc.). Asimismo,  como  proceso  dinámico tiene. 

t 
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un origen,  una  culminación  y  un  final.  Además,  al  ser  un  proceso 
cognitivo,  es  objeto  de  reflexión  de los mismos  sujetos  que lo pro 
tagonizan;  no  se  trata  de  una  experiencia  propiciada  totalmente 
por  causas  externas  al  individuo,  sino  que  éste  tiene  la  capacidad 
de  tomarla  en sus manos y manipularla  de  acuerdo a sus percepcio- 
nes.  Así  pues,  un  fenómeno  de  participación  nunca es igual a o- 
tro. 

El  presente  trabajo se-ha planteado  dos  objetivos:  uno  consis 
te  en  profundizar  en  el  análisis  del  movimiento  estudiantil  del ' 68  

como  antecedente  histórico,  desde. e.1  punto.  de  vista  de  la  psicolo- 
gía  social; y el otro es hacer  una  revisión de  las  teorías  explica 
tivas  sobre  conducta  colectiva y movimientos  sociales,  asi  como  a- 
portar  algunas  propuestas  nuevas  para  contribuir  al  enriquecimien- 
to  del  campo  de  estudio  de  la  participaci.bn. 

La  investigación  llevada a cabo pretende  señ.alar  la  mayor can 
tidad  posible  de  elementos  explicativos  de la participación  en  el 
' 6 8 ,  y sistematizarlos  en un esquema  conceptual  coherente.  Para g 
110 se  hizo  una  revisión  bibliográfica  de los escritos más releva2 
tes  sobre  el ' 68  y se realizaron  entrevistas  abiertas a varios  ex- 
participantes  de  base. La información  obtenida  fue  integrada a 

partir  de  diversos  planteamientos  teóricos  sobre  conducta  colecti- 
va, -psmologia de  m'asas,  movimientos  sociales,  grupos,  influencia 
social,  entre  otros. 

. ~ * "  _I" - - 

Los resultados obtenidosfuer.anvertidos en  el  escrito  de  la 
siguiente  manera:  El  capítulo I es una  descripción  histórica  del 
movimiento  para que  aquellos.que  no lo conocen  se  familiaricen  con 
el  tema y  conozcan l o s  nombres,  agrupaciones  y  sucesos a que  poste 
riormente se hace  referencia. Los capitulos I1 y I11 están  dedica 
dos a hacer  una  revisión  teórica  de  las  definiciones  básicas  y  cog 
ceptos  explicativos  generales  sobre  movimientos  sociales y partici 
pación  respectivamente. El capitulo  IV  es  una  caracterización  del 
' 6 8  como  conducta  colectiva,  movimiento  social  y  movimiento  social 
político. Los capítulos  V  al  IX  contienen  una  detallada  explica- 
ción  del  proceso  de la  participación  en el ' 68  a  través de s u s  eta 
pas: factores  que  la  predispusieron,  la  condensaron  y la expandie 
ron;  luego  el  fenómeno  de  la  conversión y resignificación  de  con- 
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cepciones  del  mundo  en  los  participantes,  para  concluir  analizando 
la  desarticulación. I 

Finalmente se incluye  un  apartado  dedicado a comentarios,  ob- 
servaciones y conclusiones  generales  de la investigación. 

METODOLOGIA 

Revisión  Bibliográfica.  La  información  contenida  en  los  escritos 
referentes  al  movimiento  estudiantil  de 1968 puede  ser  clasificada 
a  grosso  modo  en tres grupos:  a)DescripciÓn  histórica  de los su- 
cesos.  Consiste  en  un  conjunto  de  datos  objetivos  sobre  el  movi- 
miento y sus  antecedentes;  esta  clase de información.incluye rese- 
ñas  de  hechos  sobresalientes,  nombres,  fechas,  declaraciones,  doc2 
mentos, así como  referencias  colaterales  sobre  condiciones  económi 
cas  del  país,  características  sociológicas  de  los  participantes, 
estructuras de organización,  etc.  b)Escritos  de córte  económico, 
político y social.  Se  trata  de  ensayos  que  critican o explican u- 
no o varios  aspectos  del  movimiento.  Entre  los  temas  más  recurren 
tes  se  pueden  mencionar  el  de  las  relaciones  económicas  del  pais 
(actividades  productivas,  intereses  de  los  capitalistas,  clases so 
ciales, etc.); las  relaciones  políticas  entre el estado  y  los di- 
versos  sectores  sociales  (movimientos  sindicales,  conflictos  estu- 
diantiles,  presidencialismo, la izquierda, etc.);  movimientos  estu 
diantiles  en  otros  países;  y  cultura  e  ideologfa  (el  nacionalismo 
de  los cincuentas,  la  influencia  de la  industrialización,  autorita 
rismo, etc.);  c)CrÓnicas y Testimonios.  Son  narraciones  de  las 
experiencias  subjetivas  de  personas  que  vivieron  el ' 6 8 .  

El tratamiento que se d-i.Ó a los  distintos  tipos  de  informa- 
ción  fue  diferente. La descripción  histórica  fue  respetada  inte- 
gramente, y probó ser Útil  para  sustentar  algunos  puntos  de  vista 
propios  de  la  invstigación. Los escritos de corte  económico,  poli 
tic0 y social  fueron  confrontados  con  los  postulados de  la  invest& 
gación  para ser  retomados o rebatidos.  Finalmente  las  crónicas y 

testimonios  fueron  adoptados  como  material de análisis  directo,  en 
la  misma  línea que las entrevistas. 

Entrevistas.  Otra fuente de  información  sobre  el  movimiento  fue 
constituida  mediante  entrevistas  abiertas a personas  que  hayan par. 
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ticipado  en  el  movimiento.  Se diÓ prioridad a participantes  de  ba 
se  (brigadistas,  asambleístas,  miembros  de  comités  de  lucha  y  comi 
tés  de  apoyo),  ya que se  consideró  que  ellos -a diferencia  de  los ' 
líderes-  podrían  tener  versiones  menos  elaboradas  políticamente, 
poseen  antecedentes  personales  más  convencionales  y  fueron  precisa 
mente  ellos  quienes  conformaron  la  participación  mayoritaria.  Fue 
hecha  una  excepción  en  el  caso  de  la  entrevista  de  un  representan 
te  al  CNH*  por  la  Universidad  Iberoamericana  debido a que en  esta 
institución  la  participación  activa  fue  muy  reducida  y  fue  llevada 
a cabo  casi  exclusivamente por los  dirigentes. 

No hay que  perder  de  vista  que  esta  investigación  ha  sido  llg 
vada a cabo a veinte  años de  distancia  del  suceso  en  cuestión,  lo 
cual  dificulta  significativamente la  localización  de  sujetos  suceE 
tibles  de  aportar  información. A lo  largo  del  tiempo,  las  redes 
de relaciones  interpersonales  creadas a través  de  escuelas,  grupos 
activistas,  centros de trabajo,  etc.  se  han  ido  perdiendo  de  tal 
manera  que  la  mayoría  de  los  participantes  ordinarios  han  quedado 
en  el  anonimato.  Muchos  además  han  dejado  de  radicar  en la Ciudad 
de  México. P o r  Último  interfiere  el  hecho  de  que  el  movimiento 
se  ha  convertido  en  todo  un  valor  social y haber  sido  participante 
del ' 6 8  es  considerado  por  muchos  un  acto  de  heroismo;  es  por  ello 
que  no  es  pos-ible  confiar  plenamente  en  1a~"veracidad  de  cualquier 
individuo que  se  diga  veterano  del ' 6 8 .  

Dado  que  no  se  conoce  un  número  aproximado  del  total  de  perso 
nas  que integraromel movimiento,  es  imposible  efectuar  un  mues- 
treo  adecuado.  Tomando  en  cuenta  todas  las  limitaciones  enuncia- 
das,  se  optÓ  por  seguir  el  procedimiento  de  "bola  de  nieve",  que 
consiste  en  localizar a algunos  sujetos  auténticos  y  después  de ell 
trevistarlos  solicitarles  que  recomienden  a  su  vez  otros  sujetos 
conocidos  suyos. 

Se  efectuaron  un  total  de  doce  entrevistas,  dos  de  pilotaje.  y 
diez  definitivas.  Se  logró  contactar  a  personas  provenientes  de 
nueve  instituciones  educativas  diferentes y un  participante  inde- 
pendiente con el fin de  contrastar  varios  posiciones: 

Sujeto A: Escuela  Nacional  Preparatoria Mun. 8 UNAM 
Sujeto B: Escuela  Vocacional Num. 1 IPN 
Sujeto  C: Escuela  de  Enfermería IPN 
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Sujeto D: Facultad  de  Wdicina  Veterinaria UNAM 
Sujeto E: Facultad  de  Ciencias UNAM 
Sujeto F: Esc.  de  Psicología,  Facultad  de  Filosof ia UNAM 
Sujeto G: Escuela  de  Ciencias  Biolkicas  IPN 
Sujeto H: Artes  Plásticas,  San  Carlos UNAM 
Sujeto I: Antropología,  Universidad  Iberoamericana 
Sujeto J: Independiente  (no  inscrito a ninguna  escuela) 

La  intención  de  efectuar  entrevistas  abiertas  fue la  de  po- 
der  observar  plenamente  la  dimensión  emotiva y sentimental  del  fe- 
nómeno  de  la  participación,  además  de  recopilar  la  información  ne- 
ta que  aportara  cada  sujeto.  Algunas  entrevistas  se  prolongaron 
por  varias horas,  razón por  la  cual  fue  necesario  hacer  una  selec- 
ción  de los comentarios  más  importantes y se  transcribieron Única-. 
mente  las  partes  esenciales. 

Los  contenidos  de  las  entrevistas se clasificaron  de  acuerdo a 
los  múltiples  temas  abordados  para  observar  las  frecuencias y aprg 
ciar  cualitativamente la  intensidad  emotiva  de  los  enunciados. Di 
chas  observaciones  fueron  sintetizadas  en  conceptos  generales  para 
sustentar  las  afirmaciones  establecidad  durante  el  análisis. En 2 
quellos  capítulos y apartados  que  requerían  una  ilustración  de  las 
implicaciones  emotivas  de  los  conceptos,  se  citaron  algunas  frases 
alusivas. 

Las  identidades de los entrevistados  fueron  conservadas  en  el 
anonimato y sus datos  personales  omitidos  por  ser  de  poca  importa2 
cia  para  el  tipo  de  análisis  elaborado. 

* Aguilar  Camin, H. “Historia  para Hoy” en  Historia  ¿para Qué?, S . W ,  m. 1980 
** Consejo  Nacional  de  Huelga,  organismo máximo de  dirigencia  del  movimiento  estu- 

diantil. 



C A P I T U L O  I 

- EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968: 
ANTECEDENTES  HISTORICOS 1 CRONOLOGIA 

ANTECEDENTES  HISTORICOS’ 

Una  de  las  consecuencias  más  relevantes  de la Revolución  Me- 
xicana  fue  la  consolidación  de  una  fuerte  alianza  entre  amplios 
sectores  populares  y  el  estado. 

Durante  el  período  presidencial  del  gral.  Ldzaro  Cárdenas 
(1934-1940) se  cumplió  significativamente  el  reparto  de  tierras 
propmado por  el campesinado  durante la Revolución;  por  otro  lado, 
la  nacionalización  del  petróleo dió gran  impulso al desarrollo  eco 
nómico  del  país,  ya que  esto  le  permitió  articularse al mercado 
internacional  floreciente  de  la  postguerra  y  emprender  el  proceso 
de  industrialización  en  nuestra  nación.  Por  Último,  en  esta  eta- 
pa  el  gobierno  invirtió  una  gran  cantidad  de  recursos  en  educa- 
ción, salud y otras  prestaciones  sociales. 

Todo  esto  contribuyó  para  que  el  estado  pudiera  ganarse la 
legitimidad  por  parte  de  los  sectores  populares.  La  cohesión  de 
las  diversas  fuerzas  productivas  se  complementó  con  un  discurso 
político  de  carácter  nacionalista  y  de  desarrollo  autónomo, resul- 
tado  de  las  consignas  mismas  de  la  Revolución. 

No obstante,  el  desarrollo  capitalista de  los  grandes  países 
industriales  estaba  tan  avanzado,  que  México  de  ninguna  manera pg 
do  competir  con  ellos.  Solo  fue  posible  articularse  de  manera pg 
riférica,  es  decir,  limitándose a exportar  materias  primas  y  pro- 
ductos  agrícolas a las  grand.es  potencias,  quienes  en  cambio  le  pro 
porcionaban  productos  manufacturados y tecnología  de segunda,mano. 

Al  paso  de  los años  los  gobiernos  subsecuentes  siguieron  fo- 
mentando  el  nacionalismo y la  alianza  con  las  organizaciones obre 
ras y campesinas,  ya que su  estabilidad  política (a diferencia  de 
otras  naciones  que  optaron  por  el  control  militar)  dependía  de  la 
legitimidad que le  otorgaban.  Sin  embargo  la  posición  marginal 
de  nuestro  país  con  respecto a la  economía  mundial  llevó a la bÚg 
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queda  de  otra  opción  de  desarrollo  industrial.  Esta  vez se avocg 
ron a favorecer  la  inversión  extranjera,  traicionando  así  el  mode 
lo  original  de  crecimiento  autónomo.  Ya  para 1959 termina  el  pac- 
to-cardenista. El  bienestar  de  obreros y campesinos  dejó  de  ser 
preocupación  del  gobierncr  debido  a  que  la  mano  de  obra  barata  era 
parte  de  la  oferta  para  atraer  inversiones  de  fuera. 

Aún cuando se logró  mantener  el  control  global  de  las  organi 
zaciones  obreras y campesinas  a  través  de  la  manipulación  de  lidg 
res  (charrismo),  entre 1959 y 1965 hubo  numerosas  luchas  para  in- 
dependizarse  del  gobierno.  Todos  estos  esfuerzos  fueron  reprimi- 
dos;  en  el  ámbito  agrario  el  encarcelamiento de Jacinto  LÓpez y 

el  asesinato de Rub& Jaramillo  simbolizan  estos  años  de  repre- 
sión.  En  el  medio  sindi.ca1.  tenernos.la  desintegración  del  movi- 
miento  ferrocarrilero~  y  e&--encarceXamiento dFf Valentin  Campa-.y De 

._ . metrio  Va3le j o.  IS.iz,bi;en  -est.as.Luchas.  .fracasaron en. itanto sus  de- 
mandas,  lo que s í ~  lagraron  fue  -poner  en  tela  de-  jukcio  -la  legiti- 
midad  del  estado  ante  la  opinión  pública. 

Tanto  la  bnrguesia  local  como  la  clase  hegemónica  buscaron 
asociarse con el  capital  extranjero,  conviertiéndose  así  en  una 
sola  clase  sectarista y dominante.  SÓ10  ellos se beneficiaron 
con  el  flujo  de  las  inversiones  a  través  de  trasnacionales y deu- 
da  externa. Las desigualdades  económicas y politicas se exacerba 
ron, y-la actitud  del.,estado  fue  endureciéndose y de concentrar 
poder  al  impedir  a  toda  costa  el  acceso  de  otros  sectores  a  la 
toma  de  decisiones. 

Esta  linea  política  fue  reforzada en parte  por  la  influencia 
del  macartismo  norteamericano en  nuestro  país;  toda  corriente  de 
izquierda  fue  perseguida  indiscriminadamente.  Ejemplo  de  ello 
fue  la  represión  a  manifestantes  (incluido  el  grupo  de  priistas) 
solidarios  al  triunfo  de  la  Revolución  Cubana  en 1961. 

Las  clases  medias  por  su  parte  también  fueron  afectadas.  De 
ser  un  sector más o menos  independiente  (por  ejemplo  pequeños  co- 
merciantes y profesionistas  libres)  tendieron  a  ser  absorbidos co 
mo  asalariados  por  el  nuevo  modelo  industrial y a  perder  competi- 
tividad  frente  a  los  monopolios  extranjeros.  De  igual  manera  que 
en  los sectores.populares, fueron  reprimidas  en sus demandas  de 

revindicaciones  políticas y económicas.  Ejemplo  de  esto f u e  l a  
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aniquilación  del  movimiento  médico y del  magisterio a mediados  de 
los  años  sesentas. 

La cu¡minación de  este  proceso  de  transición  industrial  es 
el  panorama  nacional  durante  el  gobierno  del  presidente  Gustavo 
Diaz Ordaz:  Un  estado-clase  burgués  acaparando  el  poder y la ri- 
queza; un  sector  popular  controlado  a  través  de  sus  organizacio- 
nes;  una  disidencia  reprimida; y una clase  media  que  ni  tenia a- 
lianza  con  el  estado,  ni  era  beneficiaria  directa  del  nuevo  mode- 
lo  económico.  Todos  estos  rasgos  constituyeron  una  imágen  de  ile 
gitimidad y autoritarismo  del  estado  en  general  y  del  presidente 
en particular, por  parte  de  las  esferas  sociales más sensibiliza- 
das. 

A pesar  de  esto,  el  discurso  nacionalista, la apologia a la 
Revolución,  el  desarrollismo  económico,  la  estabilidad  social, 
etc.  continuaron  siendo  la  retórica  -oficial.  La  falta  de  coheren 
cia  entre  el  discurso  gubernamental y las  realidades  vividas  (por 
un  lado  las  desigualdades  sociales y por  otro  el  impacto  de  los 
estilos  de vida impuestos  por  la  influencia  extranjera)  crearon 
una crisis  ideológica,  particularmente  entre  los  jóvenes de  clase 
media,  quienes por su edad  eran  propensos a cambiar y por  su  posL 
ción  -a..tener  acceso a- la reflexión .y .al. consumo  de  mode-los.  trasna .. 

cionales. 
Carlos  Monsivais  nos  ilustra  dicha  transformación  en  la  si- 

guiente  descripción: ''En Méx%co,  van  muriendo  los  dirigentes de 
la  Liga  de  la  Decencia,  los  grandes y pequeños  de  muralismo,  los 
propietarios  retóricos  de  la  Revolución  Mexicana,  los  símbolos  del 
machismo,  y  la  esencia  nacional,  los  humanistas  de  tiempo  comple- 
to,  las  glorias  de  provincia  aferradas a una  interpretación  memo- 
riosa  de  lo  mexicano,  los  educadores  nacionalistas,  los  antimpe- 
rialistas  enardecidos  ante  los  jóvenes  que  dicen  okéy y toman  co- 
ca-cola11 ? 

La  década  de  los  sesentas  fueron años--sumamente turbulentos 
en todos los escenarios  politicos  .del  mund-o.  Las  relaciones  inter 
nacionales  se  encontraban  deterioradas  en  muchos  ámbitos:  La Cri- 
sis  de  los  Misiles  Cubanos  y la Guerra  de  Vietnam  en  las  relacio- 
nes  Este-Oeste;  las  guerras  de  independencia  en  toda  Africa  simb2 

lizaron  la  decadencia  de  los  países  colonialistas;  la  Guerra  de 
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los  Seis  Dias  en  Medio  Oriente: y el  distanciamiento de la URSS y 

China  en  el  bloque  comunista. 
A nivel  interno,  paises  que  habían  gozado  de  gran  estabili- 

dad  política  fueron  amenazados  por  grandes  movimientos  sociales. 
El movimiento  antirracista  de  Martin  Luther  King,  el  asesinato  de 
John F.. Kennedy,  y  el  movimiento  estudiantil  de  Berkley en  Esta- 
dos  Unidos,  asf  como  la  revuelta  estudiantil  de  Mayo  en  Francia. 

.La democracia  en  América  Latina  habia  sido  usurpada  por  nume- 
rosos golpes  de  estado. En Africa  independiente  las  guerras civi- 
les  estaban  en su apogeo:  el  patético  caso  de  Biafra  tuvo  gran im 
pacto  en  todas  las  naciones. 

,En este  contexto  de efervescencia  política  generalizada a ni- 
vel  mundial,  la  seguridad  nacional  y  el  control  social  pasaron a 

- primer  término  en  la  escala  de  prioridades  de  todos  los  gobiernos 
* ~y Mbxico  -no:fue  la  excepción.. De ahí que la represión  extrema a 

focos de oposición  fuera una  práctica  común  en  la  época. 
En vísperas de  la  Olimpiada  de 1968, nuestro  pais  tenía  que 

demostrar  ante  la  comunidad  internacional  que  su  acelerado  creci- 
miento  económico  (solo  comparable  al  de  Japón y Alemania  en la 
postguerra)  se  habia  desarrollado  en  un  ambiente  de paz y democrg 
cia, ya  que  de  la  imágen  de  estabilidad que  se  formara,  dependía 
la  continuación  de  influjos de capital  extranjero. 

Las.Instituciones de  Educación  Superior. 
A raíz del  nuevo  modelo  de  industrialización  del  pais,  las 

instituciones  de  educación  superior  fueron  concebidas  por  e2  esta 
do como  centros de  capacitación  de  mano  de  obra  supercalificada 
al servicio  de  las  empresas  trasnacionales o las  instancias  nacio- 
nales  para  albergarlas. Es por  esto  que  se  les  dedicó una  parti- 
da presupuesta1  considerable. 

El Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN) dejó de  ser  un  cen- 
tro  popular  de  educación  técnica  e  implementó  carreras a mayor ni 
vel,  con  una  población  estudiantil  más  elitista.  Se  abrio la Uni 
dad Profesional  de  Zacatenco. 

A la  Universidad  Autónoma  de  México  (UNAM)  también  se le dió 
mayor  presupuesto,  se  contruyó la Ciudad  Universitaria y de 1950 
a 1960 elevó  su  matrícula  en  un 316%. 
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A  pesar  del  apoyo  económico,  las  reformas  no  abarcaron  trans 
formaciones  significativas  en  planes  de  estudio. A este  respecto 
escribe  Gilbert0  Guevara: "A principios  de  los  sesentas  se  hizo 
evidente  una  contradicción  grave  entre  las  instituciones  formado- 
ras  como  la  UNAM, y las  formas  especificas  de  trabajo  profesional 
que  nacían en la  nueva  fase  de  industrialización  del  pais.  La 'SCJ 

cialización'  de  la  economía  generada  por  los  monopolios  promovía 
una  socialización  del  trabajo  profesional.  La  universidad  conti- 
nuaba  produciendo  'profesionales  libres'  mientras que la  sociedad 
reclamaba  por  el  contrario,  profesionales  asalariados"? 

Las  instancias  de  participación  estudiantil en la  toma  de de 
cisiones  tampoco  evolucionó.  El  pacto  del  estado  con  las instit; 
ciones  de  educación  superior  implicó  la  imitación  de  la  línea  po- 
lítica  del  gobierno  en  términos  de  centralizar  el  poder y contro- 
lar  el  surgimiento' de movimientos  opositores  a  las  autoridades. 

El control  sobre la  movilización  estudiantil en las  institu- 
ciones  educativas, de manera  análoga  a  los  sectores  populares,  fue 
a  través de la  manipulación  de  los  Órganos  representativos  e  in- 
cluso  la  represión  física. 

Ciertas  sociedades de alumnos y organizaciones  como  la  Fede 
ración  Nacional  de  Estudiantes  Técnicos  (FNET)  en  el  Politécnico, 
o el  Movimiento  Universitario de Renovadora  Orientación  (MURO)  y 
la  Porra  UNiversitaria  (grupos  de  animación  que  fueron  corrompi- -. 

pidos  y  utilizados  como  grupos  de  choque  a  sueldo) en la  UNAM,  e- 
ran wrupaciones incondicionales  a  las  autoridades que por  su  din6 
mica  corrupta  y  de  poder  trataban  de  boicotear  cualquier  intento 
de  organización  estudiantil  democrática.  Obviamente  también  se 
echó  mano de amenazas  de  expulsión y demás  formas de "disciplina" 
propias  de  la  educación  tradicional. 

A pesar de esta  situación,  escuelas y facultades  fueron el 
refugio  de  muchas  corrientes  de  oposición,  tales como la  Nueva 12 
quierda, es decir,  grupos  izquierdistas  radicalizados  por  la CO- 

rriente  antistalinista, la  Guerra  de  Vietnam,  el  triunfo  de  la Re 
volución  Cubana y el Movimiento  Ferrocarrilero  de 1958 entre o- 
tros. La  izquierda  entonces  estaha  constituída  por  el  Partido cg 
munista  Mexicano (PCM) y otros  grupos  de  diversas  tendencias  (trog 

kistas,  maoístas,  foquistas ... ) en  grupos  tales  como  la  Liga  Comu - 
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nista  Espartaco,  el  Grupo  Comunista  Internacionalista,  la  Revista 
Hora  Cero,  el  Movimiento  Marxista  Leninista  de  México,  etc.,  qui= 
nes  junto  con  otros  grupos  democráticos organizabanmimientos de 
protesta  para  lograrreivindicaciones  económicas y políticas.  Un 
antecedente  importante  en  este  sentido  fue  la  formación  de  la Coy! 
federación  Nacional de Estudiantes  Democr%ticos (CNED) que  en 1963 

se creó  con  un  frente  amplio  de grupos  estudiantiles democráticos 
de  todo  el  país. 

Entre 1960 y 1967 hubo  luchas  estudiantiles  relevantes  en ca 
si todas  las  circunscripciones de la  república.  En  algunos  casos 
impugnaban  asuntos  internos  de sus instituciones  (por  ejemplo  el 
derrocamiento  del  rector  Chávez  de  la UNAM en 1966), pero  también 
se  empezaban  a  hacer  demandas  de  carácter  general,  confrontando 
directamente  al  estado  (por ejemplo  el  movimiento  por  el  alza  de  la 
tarifa  de  los  camiones  en 1958) .  Y al  igual  que  los  otros  secto- 
res,  los  estudiantes  eran  reprimidos. 

La  represión  a  movimientos  estudiantiles  de  protesta se pue- 
de  rastrear  por  lo  menos  desde 1942, con  la  brutal  represión  de 
una  manifestación  en  demanda de reivindicaciones  materiales de  alum 
nos  y  profesores. "El balance  posterior  fue  de  seis  muertos,  en- 
tre  ellos  una  jovencita  victimada  a  golpes  de  hacha  por  los  bomb= 
ros. Muchos  otros  estudiantes  resultaron  ilesos".  Otros  movimien 
tos  tuvieron  lugar  en 1949,  1952 y 1956. En  este  Último  año 
encarcelaron a dirigentes y el  ejército  ocupó  el  IPN.  Poco  des- 
pués,  fue  el  movimiento  de  los  camiones.  En 1961 los estudiantes 
capitalinos fueron  reprimidos por los yranaderos  en  una  manifesta- 
ción  de  apoyo  a  Cuba con motivo  de  la  invasión  a  Bahia  de  Cochi- 
nos.  También  fue  reprimida  en 1965 una  manifestacibn  estudiantil 
en  apoyo  al  pueblo  de  Vietnam.  En  ese  mismo  año  fue  derrotado  con 
represión  y  amenazas de poder  al  movimiento  de  los  médicos y estg 
diantes  de  medicina.  Incluso  a  principios  de 1968 la  Marcha  por 
la  Ruta  de  la  Libertad  organizada  por  la  CNED  fue  interrumpida  por 
el  ejército. 

4 
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J u l i o  

martes 23. Enfrentamiento  entre  alumnos  de  las  Vocacionales 2 y 5 
del IPN, y alumnos  de  la  preparatoria  particular "Isaac Ochotere- 
na"; la rencilla  es  disuelta  por  granaderos,  quienes  en  la  perse- 
cución  de  los  estudiantes,  penetran  en  el  plantel  de  la  Vocacio- 
nal 5, golpeando  indiscriminadamente a involucrados  y  no  involucra 
dos  en  el  conflicto. 

viernes 26. Se llevaron a cabo  dos  manifestaciones  en  el  primer 
cuadro de  la ciudad. Una  de  ellas  fue  convocada  por la FNET para 
protestar  por la represión  efectuada  por  losgr'anaderos sobre maeg 
tros y alumnos  de  las  Vocacionales 2 y 5.  Esta  inició  a  las 16:OO 
hrs.  en  la  Ciudadela y concluyó a las 18:30 con  un  mitin  en  el  Cas 
co de  Santo  Tomás.  La  otra  fue  organizada  por  la  CNED y la  Juven - 
tud  Comunista  para  celebrar  el  aniversario  de  la  Revolución  Cuba- 
na.  Esta fue  citada en  el  Salto  del  Agua a las 18:OO hrs.  para 
culminar con un  mitin  en  el  Hemiciclo a Ju6rez. Después  del mi- 
tin  en  Santo Tomás, algunos  estudiantes  resolvieron  ..trasladarse 
al  Zócalo  para  patentar  su  protesta.  Ese  grupo  de estudiantes'may 
chaba  por 5 de Mayo  cuando  fueron  asaltados  por  granaderos.  En la 
corretiza,  los  jóvenes  que  iban  al  Zócalo  se  mezclaron  con los prg 
cubanos  quienes  también  fueron  reprimidos.  En  otro  rumbo  del cell 
tro  la  corretiza  coincidió  con  la  hora  de  la  salida  de  las  prepas 
2 y 3 por lo que también  fueron  golpeados los estudiantes  de  estas 
escuelas.  La  reacción  de  las  personas  fue  el contrataque, de  ma- 
nera  que  el  enfrentamiento  se  prolongÓ  hasta  las  primeras  horas  de 
la  madrugada. 

Durante  la  noche  las  oficinas  del  Comité  Central  del  PCM fue 
ron allanadas  por  la  Dirección  Federal  de  Seguridad  y  el  Servicio 
Secreto. 
sábado 27. Estudiantes  de  las  Prepas 1, 2 y 3 acordonaron  el 6- 
rea  circundante a sus planteles  en  señal  de  protesta  por  la  reprg 
sión  del  día 2 6  y para  llevar a cabo  asambleas. 

En diversas  escuelas  del  IPN se convocaron a asambleas en 
las  que se formaron  comités  de  lucha y se  pronunciaron  por  un  pa- 
ro  indefinido  de  actividades. 
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Representantes  del  PCM  hacen  patente su protesta  por  el all2 
namiento  de su local, y exigen  la  destitución  del  jefe y subjefe 
de  la  Policía  Preventiva  del  D.F.  generales  Luis  Cueto y Raúl Men- 
diolea  respectivamente. 

1. 

2 .  

3 .  

4. 

5. 

6 .  

-:*ominso 28. En  la  Escuela Superior  de  Economía  del  IPN  se  reunen 
representantes  de  todas  las  escuelas  del  IPN,  UNAM,  Escuela  Nor- 
mal y Chapingo,  donde  acuerdan  convocar a un  paro  general y formu- 
lan  el  siguiente  pliego  petitorio: 

Desaparición de la FNET,  MURO y Porra  Universitaria. 
Expulsión  de  estudiantes  miembros  de  esas  agrupaciones y del 
PRI. 
Indemnización  del  gobierno  a  estudiantes  heridos y familiares 
de  los que resultaron  muertos. 
Excarcelación  de  todos  los  estudiantes  detenidos. 
Desaparición  del  Cuerpo  de  Granaderos y demás  policías  de  re- 
presión. 
Derogación  del  articulo 145 y 145 bis  del  Código  Penal  de  la 
Federación  (delito  de  disolución  social,  pretexto  legal  por  el 

cual  el  gobierno  justifica su intervención  en  actos  públicos  de 
protesta  u  oposición.) 

Diversas  organizaciones  laborales,  partidistas y democráticas  mani 
fiestan su desaprobación a la represión  de  las  manifestaciones 
del 26 de julio y el  allanamiento  del  PCM. 
lunes 29. Continúa  la  movilización  de  estudiantes a través  de a- 
sambleas, y algunas  escuelas  inician  su  paro  instalándose  en  sus 
respectivos  planteles. 
martes 30. En  la  madrugada  el ejército  ataca  las  Prepas 1, 2, 3 y 

5 de  la  UNAM y la  Voca 5 del IPN  para  desalojar a los paristas. 
Ante  la  inminencia  del  ataque,  los  estudiantes  de  las  Prepas 1 y 3 
se refugian  en  su  plantel y son  sitiados por  varias  horas,  hasta 
que la puerta  del  edificio  colonial  es  derribada  por  un  disparo 
de  bazuka.  Enfrentamientos  similares  suceden  en  las  otras  escue- 
las.  El  balance  final  fue  de 400 heridos y alrededor  de 1000  detg 
nidos. 

A las 2230 a.m. el secretario  de  Gobernación,  lic.  Luis  Eche 
verría  declara  que la medidas  extremas  adoptadas  se  orientaron a 

preservar la autonomía  universitaria  de " l o s  intereses  mezquinos e 
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ingenuos  que  pretenden  desviar  el  camino  ascendente  de la Revolu- 
ción  Mexicana .'I 

Tanto  las  autoridades  del  IPN  como de la UNAM  ordenan la sus 
pensión  de  clases  hasta  nuevo  aviso. 

A las 12 de la mañana,  estudiantes  universitarios  se  congre- 
gan  en  la  explanada  de  rectoría  en  C.U. y ante  ellos  el  rector, 
ing.  Javier  Barros  Sierra iza la  bandera  nacional a media  asta  en 
señal  de  luto  por  los  estudiantes  muertos y  heridos  así  cgmo  por 
la  violación  de  la  autonomia  universitaria  al  penetrar  el  ejérci- 
to  en los recintos  universitarios. 
miércoles a. Se  efectúa  un  gran  mitin  en C.U. para  pro,testar  por 
la  presencia  de  tropas  en  los  planteles  universitarios y demandar 
su inmediata  desocupación.  Cuentan  con  la  asitencia  de  todo  tipo 
de  personal  ,+ncluyendo  al  rector. 

En  la  Unidad  Artística y Cultural  del  Bosque  de  Chapultepec 
son  detenidas 73 personas  entre  alumnos  del  INBA  y  funcionarios  de 
la  institución  mientras  celebraban  una  asamblea. 

El PAN  y la CTM  condenan la  represión. 
Diversas  universidades de  provincia  se  unen  al  paro. 

jueves .&% -El rector.  de la. UNAM,  -acompañado-de  los  -di.rectores :de 
escuelas  y  facultades  encabezó  una manifestación-de duelo por  los 
estudiantes  caídos  y  la  violación a la  autonomía  universitaria. 
El contingente, de más  de 1-00 mil  personas,  cuenta  tambíen  con  par 
ticipantes  del  Polit&nico,-Chapingo y la  Normal. 

En  la  ciudad  de Guadalajara, el  presidente Díaz  Ordaz  difun- 
dió un discurso  para  hacer  un  llamado  a  la  unión.  Afirmó  que  "hay 
que  reestablecer  la  paz y  tranquilidad  pública.  Una  mano  está ten 
dida;  los  mexicanos  dirán  si  esa  mano  se  queda  tendida  en  el  aire". 

El  despacho  del  abogado  defensor  de  los  detenidos  del  PCM 
fue  allanado  por  la  Direcci6n  Gene-ral de Seguridad y la  Policía Jg 
dicial  Federal. 
sábado 3.  El lic.  Emilio  Portes  Gil,  presidente  de  la  república 
cuando la Universidad  logró su autonomía,  declaró  que a su  juicio 
elmimiento-tudiantil  había  sido  originado por "agitadores  ex- 
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tranjeros"  pero  reconoció  la  auténtica  legitimidad  de  los universi- 
tarios  para  luchar  contra  los  excesos  de  las  autoridades. 
dominqo 4. Para  esta  fecha  ya se observa  en  las  calles  de  la  cig 
dad una  intensa  actividad  de  brigadas  políticas  constituidas  por 
estudiantes  para informar-y promover  el  movimiento  entre  la  pohlg 
ción.  Estas, a lo  largo  del  movimiento  se  convierten  en  blanco  de 
ataque  de  policías,  soldados  y  granaderos. 

Se  consolida  un  organismo  representativo  de  todas la univer- 
sidades  y  escuelas  en  paro  y  elaboran  un  pliego  petitorio  defini- 
t ivo : 
1. Libertad a presos  políticos. 
2. Destitución  de  los  -generales  Cueto  Ramirez  y  Mendiolea,.  así co 

mo del teniente  coronel  Armando  Frias. 
3.- .Extinción del  Cuerpo de Granaderos,  instrumento  directo  de  la 

reptssión  y no. creación de- cuerpos  semejantes. 
4 .  Derogación  del  articulo 145 y 145 bis  del  C.P.F. 
5.  Indemnización a las  familias de  muertos y a los  heridos  que 

fueron  víctimas  de la agresión  desde  el  viernes 26 de julio  en 
adelante. 

6 .  Deslindamiento  de  responsabilidades de  los  actos  de  represión 
y vandalismo por  parte  de  las  autoridades a través de  policía, 
ejército  y  granaderos. 

lunes 2. El Comité.Coordinador el  Movimiento  Estudiantil  de  Hue& 
ga  efectúa  una  marcha a la que  asistieron 1-00 mil  personas aproxi 
madamente. 

La  FNET  convoca a otra  para  el  mismo día, con el  visible  pro 
pósito  de  crear  desorientación  entre  el  estudiantado,  sin  embargo 
contaron  con  pocos  asistentes. 
martes 6. José Rosalío  Cebreros,  líder de  la  FNET  declara  en cog 
ferencia  de  prensa que su organización  trata  de  encausar  el  movi- 
miento y que  en  cambio  el  Comité  Coordinador de  Huelga  lo  está ca 
nalizando  hacia la próxima  campaña  electoral y que  están  infiltra 
dos  agentes  de  la  CIA y del  comunismo  internacional. 
jUeVeS 8. Se reúnen  representan-  de  los profesores  del  IPN y la UNAM 
para  formar la Coalición de  Maestros  de  Enseñanza  Media y Superior 
del  País  Pro-Libertades  Democráticas,  organismo  de  apoyo al novi- 

miento  estudiantil. 
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Se  consolida  un  organismo  formal de  representantes  (uno  por 
cada  escuela o facultad  en huelga, de  cualquier  parte  del  pais), 
el  Consejo  Nacional  de  Huelga  (CNH). 

Varias  sociedades  de  padres  de  familia  resuelven  apoyar  el m0 
vimiento. 
martes 13. Se  lleva  a  cabo  una  gran  manifestación  de  protesta  con 
vocada  por  el CNH  y la  Coalición  de  Maestros.  Parte a las 1 7 : O O  

hrs.  del  Casco  de  Santo  Tomás  para  llegar al Zócalo a las 20:OO. 
Cuenta  con  la  participación  de 200 mil  personas  aproximadamente y 
culmina  con  un  mitin  en la  plaza. 
jueves E. En  una  sesión  extraordinaria  del  Consejo  Universita- 
rio, presidida  por  el  rector  Barros  Sierra,  se  nombra  una  comi- 
sión  integrada  por 2 1  miembros  para  formalizar  sus  propias  deman- 
das  al  gobierno.  Se  acuerda  además  que  dicha  comisión  podría  ser 
asesorada  por  dirigentes  del  movimiento  ya  que  algunas  peticiones 
coinciden con las  de éste'. 

Universidades  privadas  como la U. Iberoamericana  y  la U. del 
Valle  de  México  decretan  su  paro  en  apoyo  al  movimiento. 
viernes 16. La FNET y el  director  del IPN, dr. Guillermo  Massieu, 
acuerdan con el regente de  la ciudad,  lic.  Corona  del  Rosal,  for- 
mar  una  comisión  mixta  de  alumnos  y  maestros  para  hacer  una  inveg 
tigación  de  los hechos y entablar  pláticas  para  resolver  el  con- 
flicto. I.. 

sábado 17. El CNH  declara  que  ellos  son  el  organismo  legítimo  de 
representación  de  los  estudiantes y que  no  fueron  designados  para 
tomar  parte  de  la  comisión  acordada  el día anterior  por  Corona 
del  Rosal. 
dominso 18. El CNH hace una  invitación a los  diputados  del  Con- 
greso  de  la  Unión  para  llevar a cabo  un  debate  público  sobre el 
conflicto  estudiantil.  Todos  rechazan  la  invitación  ante la posi 
bilidad  de "ser  protagonistas y víctimas  de  un  espectáculo  inqui- 
sitoriall' . 

En la explanada  de  rectoria  de C.U. y en  la  Unidad  Profesio- 
nal  de  Zacatenco se llevan  a  cabo  festivales  culturales  con la par 
ticipación  de  intelectuales,  artistas  y  estudiantes. 
martes 20. En  la  explanada  de  rectoría  se  reunen 20 mil  personas 

Para  Presenciar  el  debate  público  convocado por el  CNH.  Aún  cuan- 
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do  no  asisten  los  legisladores  invitados  participan  otros  orado- 
res. 

Estudiantes  ocupan  las  oficinas de la FNET. 
miércoles 21. Se  reitera  la  invitación  a  un  debate  público  en  las 
condiciones  que  los  diputados  deseen  poner. 
jueves 22. Luis  Echeverría,  hace  una  declaración  en  relación  al 
diálogo  solicitado por  el  movimiento.  Afirma  que "El  Gobierno de 
la  República  expresa su mejor  disposición de recibir a los  repre- 
sentantes  de  maestros  y  estudiantes  de  la  UNAM,  el  IPN  y  de  otros 
centros  educativos  vinculados  al  problema  existente"; a lo  cual 
el  CNH  reitera  su  demanda  de  que  el  diálogo  se  haga  público a tra- 
vés  de  la  prensa,  el  radio y la  televisión. 
viernes 23. El CNH  y  la  Coalición  de  Mestros  informan  en  una asas 
blea  plenaria  realizada  en  C.U. que el  Oficial  Mayor  de  la  Secre- 
taria  de  Gobernación,  en  una  comunicación  telefónica  aceptó  enta- 
blar  el  diálogo  público. A lo que ellos  contestaron  que  no  podían 
darse  por  notificados a menos que contara  con  dicha  comunicación 
por  escrito o anunciado  publicamente. 
sábado 24. El Sindicato  Mexicano  de  Electricistas  manifiesta su 
apoyo al movimiento  estudiantil. 

La  Secretaría  de  Gobernación, a través  del  director  de  infor- 
mación,  afirma  en  una  entrevista  de  prensa  que  el  gobierna  no fi- 
jó condiciones  respecto  al  diálogo;  dijo  "las  condiciones  las  po- 
nen  ellos". 
dominqo 25. El CNH  se  reunió  para  determinar la argumentación  del 
diálogo  que  se  establecería  con  las  autoridades, así  como  fecha, 
hora y lugar. 

Por  la  tarde  se  llevan a cabo otros  festivales  culturales  en 
C.U. y  Zacatenco,  y  se  incrementa el  trabajo  de  las  brigadas  para 
informar  la  situación  del  diálogo  público. 
martes 27. Se  lleva a cabo  otra  gran  marcha  de  protesta  en  apoyo 
al  movimiento  estudiantil.  Partió a las 17:OO hrs.  del  Museo  Na- 
cional  de  Antropología  de  Chapultepec  al  Zócalo;  se.  calcula  que 
participaron  por  lo  menos 400 nil  personas,  entre  estudiantes  y 
gente de otros  sectores. 

La  columna  arribó al Zócalo a las 18 :30  hrs; en  ese  momento 
se  escucharon  repicar  las  campanas de la Catedral Y a las 19:30 
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hrs. se encendieron  las  luces  de la fachada. A continuación  se  e- 
fectuó  un  mitin.  Finalmente la multitud,  constituida  en  asamblea 
acordó  establecer  el  diálogo  público para el día l e  de  septiembre 
a las 1O:OO hrs. en el  Zócalo,  y  se  estableció  una  guardia  perma- 
nente  en  ese  sitio  en  espera  de  las  resoluciones. 
miércoles 28. A la  una  de  la  madrugada,  las  fuerzas  del  ejército, 
policía y  bomberos  desalojaron  de  la  Plaza  de  la  Constitución al. 
grupo de 3 mil  estudiantes  que  se  habían  instalado  después de la 
marcha. Se les  dieron  cinco  minutos  para  evacuar  el  área; lo pri- 
meros  en  avanzar  lograron  salir  en  orden  pero  las  fuerzas de segu- 
ridad  finalmente se avalanzaron  sobre  los  Últimos,  generando  una 
persecución  por  todo  el  primer  cuadro. 

A medio  día  el  gobierno  del  Departamento  del  D.F.  organiza 
una  ceremonia  en  el Zócalo  con el  fin  de  desagraviar a la Sandera, 
pues  afirmaban  que  el día anterior  los  marchistas  izaron  una  ban- 
dera  rojinegra  en  el  asta  principal.  Empleados  federales  fueron 
llevados a presenciar el acto,  pero  entre  ellos  se  encontraban  al- 
gunos  estudiantes,  quienes  comenzaron  a  gritar  críticas  y  consig- 
nas  propias  del  movimiento,  por lo cual  los  granaderos  se  echaron 
sobre la multitud.  Poco  después  salieron  carros  tanque  para  dis- 
persar a la  gente. Las escaramuzas  continuaron  hasta  las 16:OO 
hrs. 
jueves 29. El CNH y la  Coalición  de  Maestros  convocan a una confe 
rencia  de  prensa para denunciar  la  represión  del  día  anterior  en 
el Zócalo  y  la  Vocacional 7 ,  y para  aclarar  que  no  era  intención 
del  movimiento  boicotear  los  Juegos  Olímpicos. 
viernes 30. Los  médicos  residentes  del  Hospital  General se cons- 
tituyen  en  asamblea  permanente  para  apoyar al movimiento. 
sábado 
individuos  .armados,  vestidos  de  civiles. Los estudiantes  salieron 
huyendo  mientras  los  vecinos  de  la  Unidad  Habitacional  de  Tlatelok 
co  lanzaban  desde sus balcones  cubos  de  agua,  macetas,  etc.  para 
proteger a l o s  jóvenes. 

La  Voca 7 vuelve a ser atacada  por  aproximadamente 200 

S e p t i e m b r e  

dominqo 2. El presidente  Diaz  Ordaz  rinde su IV Informe  de  Go- 
bierno,  en  el  cual hace amplia  referencia al conflicto  estudian- 
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til.  Estas son  algunas  de  las  ideas  principales: 
-Que  el  movimiento  pretendía  impedir  la  celebración  de  los  Juegos 
Olímpicos. 
-Que  el  movimiento se había  generado  en  afán de  imitar  otros  movi- 
mientos  similares en otros  países  para  obstaculizar  eventos  impor- 
tantes. 
-Que  no  podrían  impedir  la  celebración  de  las  Olimpiadas. 
-Que  respetaba la autonomía  universitaria  y  que  nunca  hubo  viola- 
ción a la  misma. 
-Que  no  había  presos  políticos. 
-Que  en  experiencias  similares  en  otros  países la Única  solución 
fue  emplear  la  fuerza  y  que  en  caso  de  ser  necesario  también  aquí 
se utilizaría; "NO quisiéramos  vernos  en  el  caso  de  tomar  medidas 
que no  deseamos,  pero que  tomaremos si es  necesario;  lo  que  sea 
nuestro  deber  hacer,  haremos,  hasta  donde  estemos  obligados a lle- 
gar,  llegaremos". 
-Que  el  fondo  del  problema  era  una  crisis  educacional a nivel  mun- 
dial. 
lunes 2. El CNH  expresa  su  posición  frente  al  Informe  Presiden- 
cial; en  este  comunicado  señalaron  que  Diaz  Ordaz  sólo  se  había rg 
ferido a dos  puntos  de  sus  demandas  (el  de  los  presos  políticos  y 
el  artículo 1451, y  que  de  ninguna  manera  aceptaban  el  informe  co- 
mo  respuestas al pliego  petitorio.  Además  que  no  se  habia  puntua- 
lizado  nada  en  concreto  respecto  al  diálogo  público. 
martes 3. Se  unen  taxistas y médicos  del  Hospital  General  de Sa- 

lubridad al movimiento. 

L. 

La  Mitra  Metropolitana  declara  que  el  toque  de  las  campanas 
de  Catedral y el  encendido  de la fachada  fue  efectuado  con  permiso 
de  las  autoridades  eclesiásticas  y  que  no  constituyó  un  sacrilegio 
a la  Iglesia. 
miércoles 4. Más  universidades  de  provincia  se  incorporan  al mov& 
miento. 

En CNH  turna  oficialmente a la Presidencia de la  República, a 
la Procuraduria  del  Distrito y Territorios  Federales, al Congreso 
de la UNiÓn y el  Departamento  del  D.F.  un  documento  asentando su 
posición  ante el Informe  del  presidente  Diaz  Ordaz. 

viernes 6. El pueblo  de  Topilejo  manifiesta su apoyo al movimien- 
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to.  El  CNH  les  ofrece  asitencia  técnica,  escolar,  médica y mate- 
rial. 
sábado 1. Se  lleva a cabo  un  mitin  en la Unidad  Habitacional  de 
Tlatelolco con  asistencia  de 2 5  mil  personas. Los oradores  fueron 
por  parte  del CNH, de  la Coalición de  Maestros,  una  madre de fami- 
lia y un trabajador de  PEMEX. Se  leyeron los  acuses  de  recibo  de 
los  documentos  turnados a las  diversas  instituciones  oficiales  el 
pasado día 4. 
dominqo 8. El  CNH  reitera  su  llamado al diálogo  público,  al  no ha 
ber  una  respuesta  por  parte  de  las  autoridades. 
lunes 9. El  rector  Barros Sierra, en  un  desplegado  de  prensa,  ha- 
ce un  llamado a  clases  expresando  que  "nuestras  demandas  institu- 
cionales,  contenidas en la declaraci6n;del Consejo  Universitario 
publicado  el  pasado 18 de agosto,  han  quedado  satisfechas  en  lo  e- 
sencial  por  el  ciudadano  Presidente  de la República,  en su Último 
informe". 

El CNH  convoca a una manifestación  silenciosa  para  el día 13. 

martes 10. El  Comité  Coordinador  de  Huelga  de  la  UNAM  declaró  en 
conferencia  de  prensa,  su  rechazo  al  llamado a clases  hasta  que  no 
se  resolvieran  las  demandas  del  pliego  petitorio y aseveraron  que 
la acti-tud  del rector obedecía-a presiones  por  parte  de  las  autori 
dades  federales. 

El  CNH  forma  un  comité  interino  para-  que  lo  sustituya  en  caso 
de  que  fueran  ocupadas  las  escuelas. 
miércoles 11. Se  realizan  mítines  en C.U. y en  el  Casco  de  Santo 
Tomás,  asisten  en  total 11 o 1 2  mil  personas. 

La  Organización  Continental  Latinoamericana  de  Estudiantes 
manifiesta su apoyo al movimiento  estudiantil  mexicano. 
jueves 12. Helicópteros  sobrevuelan la ciudad  dejando  caer  volan- 
tes  firmados  por  supuestas  "Uniones y Sociedades  de  padres  de fami 
lia"  exhortando  a  los  ciudadanos a impedir  que  sus  hijos  particips 
ran  en la manifestación  silenciosa  porque  serían  enfrentados  con 
el  ejército. 
viernes 13. Se  lleva  a  cabo  una  gran  manifestación  silenciosa. 
Partió  del  Museo  de  Antropología,  todos  los  participantes  en  per- 
fecto  Órden  hacia  el  Zócalo. La columna  llegó a su  destino a las 

21:OO hrs- Y en  ese  lugar  se efectuó un  mitin. ~sistieron por 10 
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menos 250 mil  personas. 
dominqo 15. Se  llevaron  a  cabo  noches  mexicanas  en C.U., Zacaten- 
co, el  Casco  de  Santo  Tomás y la  Vocacional 7 para  celebrar  el gri 
to  de  Independencia.  Participaron  diversos  grupos  artísticos.  En 
C.U. se reunieron 20 mil  personas. 
miércoles 2. A las 22:OO hrs.,  la.  Ciudad  Universitaria  fue  inva- 
dida  por  un  destacamento  de 10 mil  soldados  del.ejército. Los es- 
tudiantes,  maestros,  trabajadores y padres  de  familia  que se encon 
traban  en  las  escuelas  fueron  detenidos  (alrededor de mil 500 ) .  

jueves 19. Se  llevan  a  cabo  asambleas  en  las  escuelas  del  Poli- 
técnico y numerosas  brigadas  para  dar  a  conocer  la  situación de la 
universidad.  En  estas  hubo  algunos . .  enfrentamientos . " ,  con  granaderos 
que  intentaban  disolver  las . congregaciones _. - . ,  de  -estudiantes. 

Luis  Echeverría  expresa  en  un  comunicado,  .la  justificación  de 
la  acción  efectuada  por  el ejércitoj Dijo  que la  Universidad,  al 
ser  un  conjunto  de  edificios  públicos,  deben  ser  destinados alse=' 
cio pÚbl.jco y que  "habían  sido  ocupados  ilegalmente . . por  distintas 
personas,  estudiantes o no, para  actividades  ajenas  a  los  fines  a- 
cadémicos". . .. 

. . .. . a  a - _I . ~ 

- ,  . . . . . . , . 
I : -  - -. 

. . -  
El rector  Barros  Sierra y una-serie de  organizaciones  univer- 

_ .  . . I  

. ,  . 
, _ . _  

sitarias,  partidos  políticos y otras  agrupaciones,  ,.se  pronuncian 
en contra.  del  allanamiento  de  la  UNAM. 
viernes &l. Se  registran  graves  enfrentamientos  .entre  estudiantes 

' y '  elemeRtós  de  la  poiic'ia. L o s  - .  más . violentos  ocurrieron  en  la  UnL 
dad  Profesional  de  Zacatenco y la  Vocacional 7 en Thatelolco.  Tam 
.bien  hubo  conflictos'  en  las  Vocacionales 2 y 5, en,,l.a  Preparatoria 
8 y el  Colegio  de  México. " ~ , .  

sábado 21. Continúan 10,s enfrentamientos  en  Tla.telo,lco y la Ciuda 
dela,  así  como  en la  Preparatoria . .  9. Fueron  detenidas  por  lo  me- 
nos 300 personas. 
dominqo 22. Se  registra  una  ola  de  movilizaciones  est.udiantiles 
en  distintas  ciudades  del  país. 
lunes 23. El  rector  Barros  Sierra  presenta su renuncia  a  la H. 

. .  . .  .. . , 
. .  _ .  

.. 
I "" . .  . 

. .  
. "  

. .  

Junta  de  Gobierno  de  la  UNAM. 
Inicia  un  nuevo  enfrentamiento  entre  estudiantes y granaderos 

en  el  Casco  de  Santo  Tomás,  Zacatenco y la  Unidad  Nonoalco  Tlate- 

lolco,  en  diversas  escuelas  del IPN. 
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A las 2O:OO hrs.  llegaron al Casco  de  Santo  Tomás 1,500 gra- 
naderos;  los  estudiantes  bloquearon  algunas  calles  con  camiones  e 
incendiar0.n varios  de  estos  cuando  llegó  la  policía.  Los  granade- 
ros  resultaron  impotentes  ante  la  ofensiva  de  los  estudiantes. 
martes 24. Los disturbios  iniciados  el dia anterior  continuaron 
hasta  las  primeras horas de  la  madrugada.  Los  granaderos  fueron 
relevados  por 600 efectivos  del  ejército y otros  miembros  de  la pg 
licía  judicial,  quienes  portaban  armas  de  alto  poder. 

Simultaneamente el  plantel  de  Zacatenco  fue  tomado  por 1000 

solClados, 59 patrullas  de la Policia  Preventiva y 150 agentes  de 
la  Policía  Judicial.  El  saldo  oficial  fue  de  un muerto, un  número 
indeterminado  de heridos y centenares  de  detenidos. 

El CNH,  maestros,  directores de  escuelas y facultades, así cg 
mo  empleados  administrativos  entre  otros  piden a la Junta  de Go- 
bierno  que  no  acepte  la  renuncia  del  rector. 
miércoles 25. La  Junta  de  Gobierno  de  la  UNAM  decide  no  aceptar 
la renuncia que  presentó el rector, por  unanimidad. . 

Se  empiezan a efectuar  actos de  solidaridad  estudiantil  en d i  
versas  partes  del  mundo. 
jueves 26. El  ing. Javier  Barros  Sierra,  en  una  carta  dirigida a 
la  Junta  de Gobierno  de  la UNAM, manifiesta  su decisión  de  no  aban- 
donar  sus  funciones  ante  el  unánime  rechazo  que la comunidad  uni- 
versitaria hizo a su renuncia. 4 - 

El  CNH ofreció  una  conferencia  de  prensa  internacional  para 
explicar  el  origen y carácter  democrático  del  movimiento  estudian- 
til. 
viernes 27. Se  lleva a cabo un  mitin  en  la  Plaza  de  las  Tres  Cul- 
turas,  convocado  por  el  CNH.  A  este  asistieron 5 mil  personas y 

varios  corresponsales  extranjeros. 
Se  convocó a un  nuevo  mitin  para el día 2 de  octubre  en  ese 

mismo  lugar a las 17:OO hrs. 
dominao D. La  Central  Campesina  Independiente  manifiesta su apo- 
yo al  movimiento  estudiantil. 
lunes 30. A las 12:30 hrs.  el  ejército  abandona  las  instalaciones 
de C-U., dejándolas  a  disposición  de  las  autoridades  universita- 
rias  correspondientes. 

El CNH  ofreció  una  conferencia de  prensa  en  el  auditorio  de 
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la  facultad  de  Ciencias  de  la  UNAM. 
Se  efectuó  una  manifestación  de  varios  miles de madres  de fa- 

milia  vestidas  de  luto  acompañadas  por  estudiantes  y  pueblo  en  ge- 
neral.  Partieron  del  monumento a la  madre a las 11:30 hrs. y ter- 
minó  frente  al  edificio  de  la  Cámara  de  Diputados. 

Fue  reprimido  un  mitin  en  el  Hemiciclo a Juárez. 
Estudiantes  de  la  UNAM,  IPN,  Chapingo y  otros  centros  de  ense 

ñanza  constituyeron  una  comisión  de 24 personas  para  colaborar  con 
el  Comité  Organizador  de  las  Olimpiadas. 

O c t u b r e  

martes E. En dos  asambleas  celebradas  en la  explanada  de  recto- 
ría  de  C.U., el  CNH  reitera la  decisión  estudiantil  de  no  volver a 
clases  en  tanto  no  fueran  solucionados  los  puntos  del  pliego  peti- 
torio. 
miércoles 2. En la Plaza  de  las  Tres  Culturas, se lleva a cabo  un 
mitin  convocado  por  el  CNH,  al  que  asistieron  por  lo  menos 10 mil 
personas.  El  acto diÓ inicio a las 17:30 hrs.  Después  de  algunas 
intervenciones  de  oradores, a las 18:lO hrs. 5 mil  soldados  y  agen 
tes  policiacos  vestidos  de  civil  abrieron  fuego  contra  la  multitud 
congregada.  Los  tiroteos  se  prolongaron  por  varias  horas.  Se des 
conoce  con  exactitud  el  número  de  muertos  y  heridos  pero  se  repor- 
taron  aproximadamente 100 heridos y 30 muertos;  fueron  detenidas 2 
mil  personas  entre  las que figuraron 25 de  los 7 7  lideres  del  CNH. 
sábado 5. En  el Campo  MIlitar  No. 1,  el  estudiante  SÓcrates  Cam- 
pos  Lemus,  miembro  del  CNH  declara  que  había  escuchado  que  el  movi 
miento  recibió  ayuda  de la escritora  Elena  Garro,  el lic. Carlos 
Madrazo  (expresidente  del  Comité  Central  del  PRI),  el  lic.  Humber- 
to  Romero  (exsecretario  particular  del  expresidente A. LÓpez  Mate- 
o s ) ,  el  director  del  Colegio  de  México,  Victor L. Urquidi,  y el 
lic.  Angel  Veraza  (expresidente  de la Confederación  de  Jóvenes  Me- 
xicanos). 

Diversas  ins  titucionas,  universidades y  organizaciones  protes- 
tan  severamente  por  la  represión  efectuada  el día 2 y exigen  la li 
heración  de  los  presos  políticos. 
dominqo 5.  Los funcionarios e intelectuales  denunciados por SÓcrg 

tes Campos  negaron  las  acusaciones  hechas  por  el  mismo. 
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lunes 1. Presos  políticos  inician  una  huelga  de  hambre. 
miércoles 9. En una  conferencia  de  prensa  realizada  en la Casa 
del  Lago,  ante  corresponsales  nacionales y extranjeros, el CNH  de- 
clara que  la  UNAM  suspendería  sus  actividades  del 1 2  al 27 de  octu- 
bre  con  motivo  de los Juegos  Olímpicos. 
jueves 10. Los  presos  políticos  levantan  su  huelga  de  hambre a pg 
ticiÓn  del  CNH. 
viernes 11. El CNH, en  un  desplegado  de  prensa  dirigido a la  opi- 
nión  pÚSlica y a los estudiantes,  informa  que  se  ya  se han lies 
tablecido  pláticas  iniciales  con  los  emisarios  del  Gobierno  Fede- 
ral  tratando  de  encontrar  vías  de  entendimiento  que  nos  permitan, 
sin  sacrificar  nuestras  posiciones  políticas  de  principio,  lograr 
las  condiciones  necesarias  que  aseguren  el  acceso  al  diálogo  pÚbli 
co  sobre  seis  puntos  de  nuestro  pliego  petitorioI1. 
miércoles 29. Son  retiradas  las  tropas  del  ejército  estacionadas 
en  las  instalaciones  del  IPN. 
viernes 2. En  la  explanada  de  C.U.  se  lleva a cabo un  mitin  al 
que  asistieron 10 mil  personas.  El  acto di6 inicio  a l a s  17:30 
hrs y se  tomó  el  acuerdo de celebrar  asambleas  generales a partir 
del día 4 de  noviembre  en  todas  las  escuelas  del IPN y la  UNAM pa- 
ra  decidir  si  se  levantaría  el  paro o continuarían  la  lucha. 

N o v i e m b r e  

lunes 4. La  asambleas  de  numerosas  escuelas  deciden  no  levantar 
el  paro. 
martes 5. Treinta  representantes  del  CNH  se  entrevistan  con  reprg 
sentantes  del  presidente  Díaz Ordaz para  solicitar  la  liberación 
de  los  presos  politicos. 
dominqo 10. El CNH  no  toma  una  resolución  respecto  al  retorno a 
clases y vuelve a llamar a asambleas  para  el dia 14. 
jueves 14. Las asambleas  votan  continuar  el  movimiento y no  vol- 
ver a clases. 
doninqo 17. El  CNH  convocó Ita todos los universitarios  para  que 2 
suman  su  responsabilidad  para  que  no  pongan  en  peligro  la  existen- 
cia  de  la Institución, para  que  encuentren  la  forma  de  ejercer  sus 
legítimos  derechos  ciudadanos  sin  que  ello  sea  incompatible  con  la 

vida  de  la Universidad y el  cumplimiento  de  sus  funciones". 
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C A P I T U L O  I 1  

- LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

L A  CONDUCTA COLECTIVA 
El ser  humano  es  por  naturaleza  un  ser  social;  esto  quiere de 

cir  que  en  absolutamente  todos los aspectos  de  su  vida  existe  una 
relación  (real o simbólica) con otros  seres  humanos  similares  a 
él.  Desde  sus  necesidades  más  elementales  (comer,  reproducirse, 
protegerse ...) hasta  sus  actividades  más  complejas (la ciencia, 
el  arte ...) son resueltas a partir  de  una  elaboración  colectiva. 

Es quizás por  esta  razón que el  ser  humano  ha  desarrollado 
múltiples  maneras  de  agrupación. Las agrupaciones  humanas  se  pug 
den  distinguir  de  acuerdo a su  tamaño  (parejas,  pequeños  grupos, 
multitudes),  de  acuerdo a  sus  funciones  (educativas,  recreativas, 
políticas,  laborales...), conforme a similitudes  (razas,  edades, 
sexos...),  etc.,  etc. Lo cierto  es  que en  cada  caso,  la  agrupa- 
ción  tiende a establecer  patrones  de  conducta  e  interacción  más o 
menos  regulares,  dentro  de  los  cuales  todo  sujeto  se  desenvuelve 
a lo  largo  de  su  existencia. Por  ello  se  establece  un  lenguaje 
consensual  para  comunicarse, se definen  roles,  mecanismos  para d i  
vidir  el  trabajo,  para  gobernarse, se crean  explicaciones  para 
comprender  el  mundo,  etc. 

El conjunto  global  de  todos  esos  patrones  se  denomina  socie- 
dad,  es  decir  las  condiciones  bajo  las  cuales  los  seres  humanos 
se  agrupan  para  resolver  diversos  aspectos  de  su  vida.  Todo  indi 
viduo  adquiere  la  mayor  parte  de  esos  patrones a través  del  proce 
so de  socialización. 

N o  obstante,  dichos  patrones  de  conducta  e  interacción  tien- 
den a transformarse  continuamente.  Denominaremos  cambio  social a 
dichas  transformaciones.  Notamos  el  cambio  social  en  cosas  tan 
triviales  como  la  invención de una  nueva  palabra  en  el  vocabula- 
rio,  hasta  el  cambio  en  la  estructura  económica  de  una  comunidad. 

A s í  pues,  una de las  cuestiones de  mayor  interés  en  el  pensa- 
miento  del  ser  humano  a  lo  largo de la  historia  es  ¿cómo es que 
surge la sociedad  y  cómo es que se  transforma?/ 

2 7  
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Una  valiosa  pista  para  comprender  este  fenómeno e - s - e l  estudio . .. .~ 

de  situaciones . . ." en.  las, cuales,  una  colectividad, I. por  alguna  razón, 
abandona los patrones  sociales  tradicionales  y  se  comporta  de ma- 
nera  distinta. El pánico  colectivo por  una  transmisión radiofóni- 
ca  de  Orson  Wells,  miles  de  estudiantes  chinos  en  huelga  de  ham- 
bre,  la  euforia  de los espectadores  en el estadio  Azteca,  la  ac- 
ción  altruista  de  millones  de  personas  después  de  un  terremoto de 
vastador,  una  manifestación  de  orgullo  gay, son fenómenos  socia- 
les  que  abarca  el  campo  de  estudio  de lo que se  denomina  condgcta 
colectiva. 

~- ~ 

"La  conducta  colectiva  puede  ser  definida  como  aquellas  for- 
mas  de  conducta  social  en  que  las  convencionalidades  usuales  de- 
jan de guiar la acción  social  y la gente,  de  manera  colectiva, 
trasciende,  sobrepasa o subvierte  los  patrones  institucionales y 
estructuras  establecidast1. 1 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

[El movimiento  social  es  una  forma  particular  de  conducta  co- 
lectiva;  .se  caracteriza  por  su  "continuidad  para  promover o resig 
tir  un  cambio  en  la  sociedad o grupo-del que 'forma  parte.  Como 
colectividad,  un  movimiento es un  grupo  con  membrecia  indefinida 
y cambiante, y con  un  liderazgo  cuya  posición se determina  más 
por  una respuesta  informal  de los participantes  que  por  procedi- 
mientos  formales  para  legitimizar  su  autoridadr1? 

Los  siguientes  son  algunos  rasgos  distintivos  de los movimie; 
tos  sociales: 
1. Las  personas  que  integran  esta  colectividad,  poseen  un  senti- 
miento  de  pertenencia  al  grupo,  cimentado  en  la  coincidencia  de 
un  fin común y de  fuertes  lazos  afectivos. 

. 2 .  El movimiento  social  posee  continuidad  en  varios  aspectos. 
En  primer lugar, el  .o.bj.etiuo  del..mv.imi.ento  debe  requerir una..ac- 
ción sostewa. En segundo,  debe  guardar  cierta  continuidad__con 
respecto a su es-tr,ategia  de.-aeción;  esto  es,  una  forma más o me- 
nos  estable  de  organización,  liderazgo, y otros  roles.  Por Últi- 
mo, debe  haber  continuidad .~ ~ en  la  identidad  del grupo, de  manera 
que  aún  cuando  sea  breve,  posea  una  noción  de  historicidad. 

3 -  A l  Promover 0 resistir  el  canhio  social,  los  movimientos se 

. " - 
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forman y se desarrollan  en  función  de  las  situaciones  externas al 
movimiento.  Buscan  un  cambio  para  todos y no  solo para ellos,  su 
interlocutor  es  la  gente  ajena  al  movimiento;  por  ello  promueven 
la  membrecía,  se  confrontan  con los representantes  de  las  institu- 
ciones  que  impugnan, etc. 
4 .  Los  limites  del  movimiento  dificilmente  pueden  ser  estableci- 
dos,  ya  que  las  personas,  las  demandas  implícitas,  los  métodos pa- 
ra  lograr  objetivos,  etc.  cambian  continuamente.  Inclusive  un mis 
mo  movimiento  puede  contener,  superponerse o ser  parte  de  otros 
movimientos. 
5. Los movimientos  sociales  suelen  tener  una  estructura  organiza- 
tiva  muy  refinada, a veces  tanto  como  una  organización  estableci- 
da. 

4 

Existen  diversos  tipos  de  movimientos  sociales,  tantos  como 
posibilidades  de  cambio  haya en- la  sociedad."  Pueden  operar dentro-. 
del  sistema  social  establecido o puedenatacarlo,  pueden  ser  politi-. 
cos,  culturales o religiosos.  Esta  clasificación  obedece  a  sus 
propuestas  explicitas,  sin  embargo  también  suelen  contener  una  se- 
rie  de  propuestas  implícitas  de  otra  naturaleza.  Globalmente, ni; 
gún  movimiento.socia1  es  estrictamente  político,  religioso o cultg 
ral,  --:finalmente-  en  el  fondo todo. se entrelaza.  Por .lo general  el . , 

contenido  -implícito  .del mov-imienU"es- una  .pugna  por un ca&ce--en- - .  

el  es'tilo de v'ida,  es  decir por  otras  maneras  de  interrelacionar-_ 
se, otros  valores,  otra  forma de interpretar  la  realidad. 

En este  sentido  es  que Tilrnan Evers  señala  que  el  potencial 
de cambio de los movimientos  sociales  políticos  actuales Itno se re 
laciona  principalmente  con el  poder y si con la  renovación  de  pa- 
drones  socioculturales  y  sociopsiquicos  de  lo  cotidiano,  penetran- 
do la  microestructura  de  la  sociedad  y  bautiza  a  este  aspecto  "el 
lado  oculto  de  los  movimientos sociales"? 

Así pues, aún  cuando  el  análisis se focalice  en  el  cambio  de 
algún  aspecto  específico  de  la  sociedad,  no  por  ello se debe  des- 
cuidar la  naturaleza de las demandas  implicitas o "lado  oculto"  ya 
que de hecho,  estas  Últimas  pueden  ser las más  significativas. 

EL  ESTUDIO DE LA  CONDUCTA  COLECTIVA Y LOS MOVIMIENTOS  SOCIALES 

Los  escritos  cuya  temática es eso que hemos  denominado  condug 
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ta colectiva,  está impregnada  de  numerosas  palabras  que  lejos  de 
orientar,  tienden a confundir  al  lector.  Cabe  entonces  preguntar- 
se cuál  es la  diferencia  entre  términos  como  conducta  social,  ma- 
sa,  público,  multitud,  muchedumbre,  etc. De hecho a menudo  dichos 
términos se confunden  porque  algunos  autores  los  utilizan  indistin 
tamente.  Dicha  situación  se  agrava si tomamos en cuenta  las  difi- 
cultades  existentes  para  traducir  esta  clase  de  palabras  de  otros 
idiomas,  al  español.  Un  breve  repaso  a  lo que han  sido  los  ante- 
cedentes  de  la  psicología  social  sobre  conducta  colectiva  nos  ayu- 
dará a comprender  el  origen  de  tales  confusiones y a obtener  una 
idea  más  clara  sobre id conducta  colectiva  y los movimientos  socia 
les. 

R.._T.urner y L. Killian  identigican  tres  vertientes  principa- 4 

les  en  el  estudio  de  la  conducta  colectiva: 
a)Las--Teorías  de  Convergencia. 

Este  tipo dekeorias enfaLizan  las  características y predeteg 
minantes  que  las  sociedades  y  los  individuos tienden a manifestar 
ante  una situación especifica ; es  decir,  aquellas  personas  que  pg 
seen de antemano  algo  en  común,  al  momento  de  congregarse  son  pro- 
pensas  a  comportarse  de  manera  similar. Las teorias  sobre  la  con- 
vergencia  son  las  que  han  tenido  mayor  influencia en la  psicología 
social  con  respecto a la conducta  colectiva.  En  esta  línea  se  en- 
cuentran  desarrollos  tales  como  los  de Le Bon,  Mac  Dougall,  Freud, 

----"Adorno,  Canetti  y  Engels  entre  otros; que se detallama continua- 
ción: 

5 
Gustave Le Bon,  en su Psicolosia de Multitudes,  supone  que 

todo  individuo  es  suceptible  de  sugestionarse  y  que Itel solo hecho 
de hallarse  transformado  en  una  multitud  le  dota  de  una  especie de 
alma  colectiva.  Esta  alma  les  hace  sentir,  pensar y obrar  de  mane 
ra por completo  distina de como  sentiría,  pensaría  y  obraría  cada 
uno  de  ellos  aisladamente".  Su  gran  aportación  reside  en  el  reco- 
,nocimiento de  que la  colectividad  posee  una  dinámica  propia,  que 
no se trata  solamente  de  una  colección  de  individuos.  Además  fue 
el  primero  en  considerar a las  emociones  como un factor  esencial 
del  comportamiento  colectivo.  Por  otra  parte  añade  que Ilpor  el so 
lo hecho  de  formar  parte  de  una  multitud, desciende  pues  el hombre, 
Varios  peldaños  en la escala  de la civilizaciónlf. En  este  caso la 



característica  convergente en.los individuos  es  la  sugestionabili- 
dad. 

Wilfred  Trotter  en Los Instintos de Horda en Tiempos de 
y Guerra?  junto con Mac  Dougall  en Mente  Grupal?  atribuyen 

la  conducta  colectiva a un  instinto  gregario  propio  de  los  seres 
humanos.  Trotter  afirmó  que  la  conducta  colectiva  respondía a "la 
pasión  de  la horda"; Mac  Dougall a su  vez  escribió  que  "la  multi- 
tud no  organizada  carece  de  todo  sentimiento  de  responsabilidad  y 
respetabilidad ... se  comporta  pues,  como  un  niño  mal  educado o co- 
mo un salvaje  apasionado  en  una  situación  que  no  le  es  familiar". 

Sigmund  Freud  en  su  Psicoloqía de las  Masas y Análisis  del Yo8 

postula como  elementos  convergentes dos conceptos  básicos:  la lt1i 
bid0  desexualizada"  (la  gente se mantiene  unida  por  amistad,  que 
se  considera  como  amor  inhibido  en su finalidad,  desexualizado  y 
sublimado); y la "identificación"  (la  gente se mantiene  unida  en 
grupo  primario  porque  ha  elegido  al  mismo  líder  como  ideal  del  yo, 
se ha  identificado  con 41 y en  consecuencia  se  identifican  entre 
s í ) .  Finalmente  el  móvil  esencial  de la conducta  colectiva  es  una 
emoción  generada  en el inconciente. 

T. Adorno  et  al.  en  Personalidad  Autoritaria  considera  que 
la  explicación  esencial  de  la  conducta  colectiva  tiene  que  ver  con 
una  personalidad  creada  por  padres  que  utilizan  métodos  de  disci- 
plina  severos  y  rígidos,  que hacen depender  su  amor  y  aprobación, 
de  la  obediencia  incuestionada  del  hijo,  lo  cual  genera  un  senti- 
miento  de  identificación y hostilidad  hacia la autoridad.  Dicha 
hostilidad se proyecta  en  grupos  externos. Es decir,  el  sujeto 
pierde  control  de sus impulsos  reprimidos  cuando se encuentra  in- 
merso  en  una  colectividad. 

9 

10 
Elias  Canetti  en Masa y Poder,  caracteriza  a  la  colectividad 

por  una  necesidad  latente  de  eliminar  toda  distancia  que  la  estrus 
tura  social  impone  sobre  los  seres  humanos. El hombre  vive  con  el 
"temor a ser  tocado" por otros,  pero  vive  también  con  el  deseo  de 
unirse y ser  igual  a los demas  eventualmente. 

Otra  variedad  de  teorías  convergentes  es la que supone  que  el 
hecho  de  que  muchos  individuos  vivan  bajo  condiciones  de  vida simi- 
lares  (materialmente)  los  predispone a manifestar  sus  intereses  de 
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a la  lucha  de clases  como  principal  motor 
esta  misma  línea  se  insertan  explicaciones 
nistas como las  de  Engels.  Existe  cierta 

del  proceso  social.  En 
extremadamente  determi- 
controversia  con  respec- 

to a la  importancia  que  tienen  las  condiciones  materiales  de  los 
individuos  en  la  determinación  de su participación  en  movimientos 
sociales.  Clark  McPhail  llevó a cabo un  extenso  estudio estadisti- 
co  sobre  los  antecedentes de  participantes  en  diversas  revueltas 
civiles  entre 1965 y 1969, y encontró  poca  relación  entre  las  con- 
diciones  de  vida  y su participación;  por  otro  lado  Russet  correla 
cionó  la  desigualdad  en  la  posesión  de  tierras  con  casos  de viole; 
cia  política  en 47 paises  diferentes y obtuvo  un  resultado sumame; 
te  significativo  para  considerar  las  condiciones  materiales  como 
determinantes  de  ciertos  tipos  de  conducta  colectiva. 

Comentario.  Si  bien  es  dificil  refutar  el  hecho  de  que  ciertas ca 
racterísticas  comunes  previas  en  las  sociedades o individuos,  in- 
ducen a estos  Últimos a comportarse  de  manera  similar,  lo  cierto 
es  que  tampoco  debe  abusarse  de  esta  clase  de  explicaciones,  ya 
que  como de hecho ha  sucedido, se puede  caer  en  la  afirmación  de 
que la integración  del  sujeto  a  la  colectividad es, a priori  un ac 
to  irracional,  determinado  por  circunstancias  ajenas  a  su  concien- 
cia y voluntad. Es precisamente a raíz de  este  tipo  de  concepcio- 
nes  que  palabras  tales  como masa, multitud y  muchedumbre  han  cobra 
do una  connotación  negativa.  Quizás  esta  estigmatización  de la as 
tividad  colectiva  sea  consecuencia  de  por  lo  menos  dos  factores: 
Por  un  lado  puede  tratarse  de  un  recurso  de  control  social;  mien- 
tras  la gente no se  congregue,  se  comunique,  organice y comparta 
sus  inquietudes, se limita  la  posibilidad  de  cambios  sociales  sig- 
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I nificativos. Y por  otro  lado,  puede  ser  una  de  las  implicaciones 
propias  del  individualismo  sustentado  por  la  cultura  occidental. 

La  convergencia  de  ciertas  características  comunes en los in- 
dividuos  es  el  primer  paso  de  un  proceso más amplio;  los antecede; 
tes  comunes  son  los  que  en  un  momento  dado  los  consitutuye  en  un 
subgrupo  social,  les  permite  encontrarse  e  identificarse,  pero  el 
proceso  de  desarrollo  de  los  movimientos  sociales  por  ejemplo, a- 
barca  además la coyuntura  que  los  aglutina,  las  formas  particula- 
res  en  que se integran  y  su  desarticulación. 



b)Las Teorías  de  Contagio. 
Estas teorías,  como  sugiere su nombre, dan explicación a la 

conducta  colectiva  ya  no por  un  elemento  existente  de  antemano, s i  
no  por  uno  adquirido a través  del  contacto  directo  con  otros  suje- 
tos. 

En  esta  linea  de  investigación  también  existen  muchos  desarro- 
llos.  Walter  Baguelot  es  representativo  de  este  punto  de  vista: 
"En un  primer  momento,  un  tipo  de  'oportunidad  predominante'  realL 
za un modelo y después  una atracción-invencible, la  necesidad  que 
regula a casi  todos  los  hombres más fuertes a imitar lo que  está 
ante  sus ojos y  a  ser  lo  que se espera que sean;  hombres  moldeados 
por  ese  modelo".13 

Gabriel  Tarde  desarrolló  una expl-icac-i&n  en  este--  sentido  en 
- Las  Leyes de ImitaciÓn)?entre  -los postulados  más  relevantes a--- 
que  hace  referencia  en  su  escrito, se encuentran l o s  siguientes: 
1)La  ley  del descenso,  que  sostiene  que  las  clases  superiores  son 
imitadas  por  las  socialmente  inferiores. 2)La  ley  de  la  progre- 
sión  geométrica;  esta  dirige  su  atención  a  la  rápida  diseminación 
de  la  moda, el temor o la  mania  desde  su  punto  de  origen.  3)La 
ley de lo externo  -antes  que lo interno,  que  ayuda a explicar  el hg - 

cho  de la preferencia a-imitar culturas extranjeras;---Tamb-ién  Tar" 
de dotó-de -una connotaci6n  negativa á la- colectividad,  -afirmando 
que  "aún  cuando  en  una  multitud la mayoría  esté  compuesta  de  bue- 
nas  personas,  esta  puede  ser  llevada  a  cometer  crímenes  pasiona- 
les1'. 
Comentario. De la  misma  manera que las  teorias  de  convergencia, 
las  de  contagio  tienden a negar  la  capacidad  del  individuo a "ra- 
cionalizart1 su posición  en  una  situación  colectiva.  Cierto  es  que 
en  ocasiones  las  colectividades  actúan  de  manera  violenta  e  impul- 
siva,  pero  también  las  grandes  transformaciones  sociales  son pro- 
ducto  de  la  acción  colectiva. La convergencia y el contagio  dan 
cuenta  de  la  conducta  de  la  mayoría  de  los  sujetos,  es  decir, de 
los factores comunes en  todos  ellos. No obstante,-todavia queda 
mucho  por  desarrollar  con  respecto a cómo surgen,  en un  primer mo- 
mento,  los  sentimientos, la imaginación,  la  creatividad y en  gene- 
ral  las  acciones  aparentemente  espontsneas  de los individuos  bajo 

situaciones  colectivas.  Incluso  puede  considerarse  que  el  hecho 
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de que  las  personas  manifiesten  una  misma  conducta  no  implica  nece 
cesariamente  que  estén  motivadas  por  un  elemento  idéntico. Es fac 
tible  que la  participación se dé de  manera  diferente,  con  distin- 
tas  intensidades y repercusiones  para  cada  individuo.  He  aqui  la . 

importancia  de  desarrollar  otra  vertiente  de  teorías  que  expliquen 
el  origen  de  la  conducta  colectiva  tomando  en  consideración  cier- 
tas  diferencias  individuales y cómo intervienen  en  la  construcción 
de  las.  relaciones  interpersonales  en  una  situación  colectiva  no 
convencional.  Otro  conjunto  de  teorías  atiende  precisamente  estas 
inquietudes. 
c)Teorias  sobre  la  Emergencia  de  Normas. 

La  idea  central  de  esta clase de  teorías  es  que  la  colectivi- 
dad  est6  compuesta de individuos  muy  diferentes  unos  de  otros y la 
unificación ae-sus comportamientos  en  la  conducta  colectiva  es  el 

 resultado de  una elaboración-conjunta de  nuevas  normas o paráme- 
tras  de  acción. En. esta  .linea no-. cabe  la  concepción de  que  el in- 
dividuo  en  colectividad  es  totalmente  irracional y privado  de  toda 
posibilidad  de  elección  en sus  acciones. 

A l  igual  que  las  otras  dos  vertientes,  esta  tiene  cierta  antL 
gÜedad.  Un  ejemplo  de  esta  es el estudio  Masa y Público  de 
Robert E. Park,15donde  diferencia  dos  clases  de  conducta  colectiva: 

- -  masa y público,  según  el  nivel de avance  que  tengan  en  la  elabora- 
ción  de  normas  de  comportamiento  respecto a una  situación.  Ambas 
están  guiadas  por  un  objetivo común de  los  sujetos  al  que  denominó 
1 a- voluntad  general",  es  decir,  una  cierta  conciencia por  parte 

del  individuo  que  está  involucrado  en  la  acción.  La  diferencia en 
tre  una y otra, afirma  "está  basada  en  la  condición  más  simple  que 
se  pueda  imaginar,  como  es  el  poseer  la  habilidad  de  sentir  y empz 
tizar.  Hay que  admitir  que la-opción y la  selección  suceden  aún 
en  estas condiciones ... las  condiciones  bajo  las  cuales uno  entra 
al  público son de  alguna  manera  más  exactas. No se requiere  sola- 
mente  la  habilidad  de  sentir y empatizar  sino  también la  capacidad 
de  pensar y  razonar  con  los  demás". El  público es una  forma  de 
conducta  colectiva  más  compleja que la  masa:  ambas  son  agrupacio- 
nes  sociales  no  convencionales  articuladas  para  lograr un  fin  co- 
mún; la  diferencia  estriba  en que el  público  además  desarrolla  la 

capacidad  de  crítica y la masa  no. 
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En  este grupo  de  teorías  se  reconoce  también  la  teoría del  va 
lor  añadido  de  Neil  Smelser  en  su  libro  titulado  Teoría  la  Con- 
ducta  Colectiva:6 El autor  divide  la  conducta  colectiva  en  catego- 
rías  tales  como  el  pánico, el furor, el  estallido  hostil,  el  movi- 
miento  social  orientado a normas  y  el  movimiento  social  orientado 
a valores  según  vayan  reuniendo  progresivamente  ciertas  caracterís 
ticas,  es  decir  añadiendo  valores  (en  analogía  al  término  utiliza- 
do  en  economía.  Estas  características  son:  1)Conductividad  es- 
tructural  (condiciones  sociales  previas) 2)TensiÓn  estructural 
(conflicto  entre  valores y normas  en  la  estructura  previa)  3)Sur- 
gimiento  y  difusión  de  una  creencia  generalizada (en  torno  al  con- 
flicto  sucitado) 4)El  factor  precipitador  (el "pretexto" desenca- 
denador  de  la  tensión)  5)MovilizaciÓn  de  los  participantes a la as 
ción  6)OperaciÓn  de  control  social  (surgimiento  de  normas  emergen 
tes). - 

Turner  y  Kill.ian  en  Conducta  Colectiva ~a .su  vez -proponen un '1 7 

modelo  de  conducta  colectiva  en  el  cual  es  considerada  un  proceso 
cíclico  conformado  por la  interacción  de  tres  factores: 1)Inicial- 
mente  existe  un  suceso  que  fractura  la  cotidianidad  y a raíz  de  e- 
llo  los  sujetos  generan  juicios  para  definir  la  situaci-ón  nueva  en 
que se encuentran. .: ..*A partiar-Tde esto .:se. Efene,r-a---u~a-..norma -emergen- -. 

te. 2)También-exiske-una evaluación  de  las -condiciones y-se defi- 
nen  posibles  obstáculos y tácticas  para  superarlos. . -  3)Por-otro.la 
do  los individuos-empiezan a  establecer  nexos  en  torno a-la norma- 
emergente  y  finalmente  se  crean  lazos  de  solidaridad  extraordina- 
rios.  El primer  factor  constituye el rasgo  "extrainstitucional" 
en la conducta  colectiva, el segundo la  I1acciÓnl1 concreta  y el  te= 
cero la noción  de  "colectividadt1. La  interacción de factores  se 
conjugan  y  dan  como  resultado  una  conducta  colectiva  que  a su vez 
termina  cotidianizándose  y  generando  conductas a futuro. 

Dentro  de  esta  vertiente  se  puede  ubicar  el  desarrollo de la 
teoría  de  la  influencia  social  de S. Moscovici,  detallada._en Psi- .. 

coloqía de la Minorias Activas.18  Según  este^ autor,  el  cambio so- 
cial  es  un fenómeno  tan  natural  como el  control  social  para  preseg 
var  las  instituciones.  La  conducta  colectiva  se  genera:. a partir 
de la  influencia que una  minoria  de  sujetos  disidentes  ejercen so- 

bre la mayoría- Dicha  minoría,  al  adoptar  ciertos  estilos  de cam- 
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portamiento  logra  impactar  en  la  conducta  de  otros. El resultado 
del  cambio  social  es  la  emergencia  de  normas  que  se  instituyen  pa- 
ra ser  impugnadas  posteriormente  por  una  nueva  minoría,  completan- 
do  así  un ciclo  perpetuo  de  transformaciones  sociales. 

19 
Hans  Toch  tambien  enunció  una  explicación de  esta  clase  acer- 

ca  d.el  desarrollo  de  los  movimientos  sociales.  Afirma  que  cuando 
las  personas  'viven  un  conflicto  (en  este  caso  factores  de  conver- 
gencia)  "tenderán  a  escuchar  cada  vez  con  mayor  atención  propues- 
tas  que  puedan  considerarse  relacionadas  con  sus  problemas, y esto 
los  hace  sujetos tlsuceptiblesll a la  participación. El  discurso, 
la  imágen,  las  acciones  etc.  directa o de  manera  latente 
a  las  inquietudes  de  los  individuos. "La apelaciones  más  importa; 
tes  de  un  movimiento  social  están  contenidas  en  su  ideología  (el 

-. conjunto  de  creencias  sostenidas  por  un  grupo  de  personas  en  el m0 
vimiento:  es  la  declaración de la que los miembros  del  movimiento 
tratan  de  lograr  juntos  así  como  la  que  desean  afirmar de-manera 

- conjunta)Il. Pero  la  suceptibilidad- y la  apelación  no  son  suficien- 
tes, el  individuo  no  solo  debe  percibir  un  problema  sino  también 
interpretar y sacar  la  conclusión  de  que 1)se  puede  hacer  algo  pa- 
ra solucionarlo y 2)que  él  mismo  puede  contribuir  en  esa  solución. 

Las  teorías  marxistas  que  atribuyen  las  grandes  revoluciones 
sociales a una  "toma  de  conciencia  de  clase"  también  pueden  ser 
clasificadas  en  esta  categoría  de  teorías. 
Comentario.  Existen  varios tipos de conducta  colectiva:  no  es  lo 
mismo  un  partido  de  futbol que una  marcha  de  protesta.  La  noción 
de  auténtica  participación  solo  cabe  en  accionesmás  elaboradas, do; 
de  media  una  pugna  por  resignificar  los  conceptos  sociales.  La 
gran  aportación  de  este  tipo  de  teorías  es  que  atribuyen a los  su- 
jetos la  capacidad  de  reflexión y albedrío,  abriendo  así la posibi 
lidad  de  elaborar  esquemas  más  complejos  que  se  adecúen  mejor a la 
realidad. No se trata, desde luego, de considerar al raciocinio 
como  factor  Único  y  esencial  de  la  conducta  colectiva,  sino  de  a- 
portar  un  elemento  más a la dinámica  de los movimientos  sociales, 
pensándolos  como un  proceso  conformado  cronológicamente  por  facto- 
res  múltiples. 

Las  teorías  sobre  emergencia  de  normas  han  logrado  "desestig- ' 
matizar"  parcialmente  los  conceptos de masa, multitud y muchedum- 
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bre.  Para  los  autores  de  estos  desarrollos  una  colectividad  no  es 
necesariamente  irracional,  bárbara,  infantil,  etc.,  ya  que  al  rei- 
vindicar  formas  de  conducta  colectiva  más  organizadas  y  trascen- 
dentes  como  el  público  y  los  movimientos  sociales,  demuestran  que 
no  por  el hecho de que un sujeto  se  integre a una  colectividad, 
pierde  su  capacidad  de  razonar,  en mi opinión,  por  el  contrario 
puede  llegar a incrementarla. 

Otra  aportación  importante  es  revalorar  la  conducta  colectiva 
comoreLturso esencial  de  cambio.  Comprender  más  a  fondo  este  tipo 
de  fenómeno  social  podría  ayudar a lograr  mayor  éxito  y  fomentar 
las  luchas  sociales. 

Conclusiones 
Hasta  ahora, se ha  hecho  una  breve.revisiÓn.de  las  diversas 

formas  de  abordar  el  estudio  de  la  conducta  colectiva.  Se  puede 
observar que muclms desarrollos consideran-de manera  implfcita 

que  todo  comportamiento  colectivo  no  convencional  carece  de  un  pen- 
samiento  racional  por  parte  de  los  sujetos  que  la  protagonizan, y 
de  ahí  que  los  términos  de  masa,  multitud,  muchedumbre  etc.  adqui- 
rieran  una  connotación  negativa. No obstante,  desarrollos  más  re- 
cientes  han  logrado  distinguir  ciertas formas-partkulares de  con- 
ducta-  colectiva  como  los  movimientos  sociales  en  las  cuales  los 
sujetos  se integran- a .partir .de-una  elabararión  intelectu-a-1'  más - ~ -  

premeditada,  dando  por  resultadó  relaciones  colectivas  más  comple- 
jas  en  pugna par un cambio  social;  estos  nuevos  desarrollos  han lo- 
grado  desestigmatizar  parcialmente  las  agrupaciones  no  convenciona 
les,  abriendo  una  nueva  perspectiva  al  estudio  de  la  conducta coles 
t iva . 

Las  diversas  teorías  se  han  clasificado  en  tres  vertientes, 
según  el  factor  que  consideran  esencial  para  la  explicación  de  la 
conducta  colectiva. La utilidad  que  aporta  esta  manera  de  ordenar 
la  información  disponible  es  la  posibilidad  de  retomarla  para  intg 
grar  un  modelo  dinámico  de  análisis  sobre  los  movimientos  socia- 
les. Considero  que no se trata  de  privilegiar  un  f.actor  explicati 
vo  sobre otro, decir  por  ejemplo  que  los  elementos  convergentes 
sean  más  significativos que los  de  contagio, etc. Soy de  la  opi- 
nión  de que  todos  constituyen  fragmentos  de  explicación  que  hay 

http://breve.revisi�n.de
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que  integrar  para  lograr  una  visión  más  global;  en  un  movimiento 
social,  se  pueden  observar  tanto  factores  convergentes  como  de cos 
tagio  y  de  emergencia  de  normas.  Todos  entran  en  juego, y las te2 
rías  que se han  avocado a analizar  en  detalle  cada  uno  de  éstos 
puede  dar  luz  en  cada  punto  de  la  explicación  general. 

EL  ESTUDIO DE LAS  EMOCIONES EN LOS MOVIMIENTOS  SOCIALES 

El estudio  de  las  emociones  ha  sido  un  tema  de  gran  interés 
desde  la  antigüedad.  La filosofía, la  teología,  la  ética y  recien 
temente  ciertas  ciencias  sociales  han  dedicado  una  parte  de  sus es 
fuerzos  al  desarrollo  de  explicaciones  sobre  ellas.  'Sin  embargo, 
su  abordaje  es  intrincado  y  dificil;  existe  una  gran  variedad  de 

.. concepciones  diferentes  y  muchos  puntos  de  vista  acerca de su vin- 
.y: ca&zrci.ón con okros- fenómenos. 

Lh--confusión empieza  desde su definición. No existe  una  dife 
, -. renei-acih clara y más-~-o~ menos  concensual  con  respecto  a  la  nación 

de  emoción,  sentimiento o afecto.  De  hecho  los  tres  conceptos a 
menudo  se  utilizan  indistintamente.  Además  las  definiciones  osci- 
lan  desde la idea  de que son una  alteración  orgánica  de  los  indivi 
duos  en  respuesta  a  un  estimulo,  hasta la idea  de  la  adquisición 
de  una  conciencia  sobre s í  mismo.  En  el  presente  trabajo  partire- 

--_mas de  las  siguientes  definiciones: 
Emoci6n  es  todo  estado,  movimiento o condición  por  el  cual  el 

ser  humano  advierte-,  de  manera  inmediata,el  valor,  alcance o impor 
tancia que un objeto,  otro  sujeto o una  situación  determinada,  tie- 
ne  para  su vida,  sus  necesidades o intereses,  sin  que  necesariame2 
te  tenga que dar  una  justificación  lógica  para  ello. Así pues, 
las  emociones  constituyen  una  reacción  necesaria  e  irreductible ha 
cia  el  entorno.  Todo  contacto  del  individuo  con su ambiente  le 
causa  una  emoción. 

Los  sentimientos  son la forma  determinada  de  emoción o conjun 
to  de  emociones que se generan  en  el  sujeto. La emoción  se  refie- 
re  simplemente a la  reacción y1os.sentimientos son  ya  las  emocio- 
nes  más o menos  definidas  de  acuerdo a ciertas  características. 
Reconocemos  emociones  indefinidas  y  sentimientos más o menos  defi- 
nidos,  tan  generales  como la atracción o la repulsión, o bien más 

específicos como el odio, la ira, el miedo,  el  afecto,  etc. 



El afecto  es un  tipo  de  sentimiento  en  .particular;  se  caracts 
riza  por  la atracción, el  deseo,  el  placer y el  bienestar  que  el 
sujeto  experimenta  ante un  elemento  de  su  medio  ambiente. 

Actualmente  no  es muy  familiar la idea  de que  las  emociones 
son  el  móvil  conductual  opuesto a la razón.  Existe  la  idea  de  que 
la  emociones son un  aspecto  que  los  seres  humanos  comparten  en  su 
naturaleza  con  los  animales,  en  contraste a la razón,  que  se  le 
atribuye  exclusivamente a los  primeros.  Por  ello, las emociones 
son  relacionadas  con  lo  primitivo,  lo  simple,  lo  instintivo o lo 
salvaje. Como se verá  más  adelante,  esta  es  una  concepción  más 
bien  reciente  en  la  historia,  y lo cierto  es  que  las  emociones  es- 
tán  lejos  de  ser  simples  y  difícilmente  se  pueden  desligar  de  lo 
racional. 

Tanto  Aristóteles  como  Platón  otorgaron  un  significado a las 
emociones. Por  medio de  ellas,  los  individuos  se  percatan  de la 
condición  favorable o desfavorable  de  una  situación  debido a que 
generan  placer o dolor  según  el  carácter  armónico o destructivo a 
su  propia  naturaleza. 

Aristóteles  en De Anima  hablaba  de  las  emociones  como  el pri2 
cipio  del  movimiento  en la experiencia  humana.  Junto  con  el  pensa 
miento,  constituía  un  sistema  homeostático  que  le  permite  optimi- 
zar sus  energias  vitales.  Aún  cuando  distingue  un  principio  vege- 
tativo,  un  principio  sensitivo  y  un  principio  intelectivo  en  el 
ser  humano,  de  ninguna  manera  reconoce  una  fuente o un  principio 
autónomo a las  emociones;  éstas  se  conjugan  con  las  diferentes di- 
v.li~.'i.bn.es o principios  admitidos  sin  excluir  el  racional o intelec 
tivo. 

20 

La  idea  de  que  las  emociones  son  una  forma  de  conocimiento  no 
escindida  de la razón  fue  conservada  incluso  en  la  edad  media. 
Las  consideraciones  hechas  por  los  diversos  autores  consistieron 
más  bien  en  determinar su "confiabilidad" o validez  como  sistema 
cognitivo. Los estóicos por  ejemplo  afirmaron que el  hombre  debe 
inclinarse más por la razón y vencer  las  emociones  para  dar  fuerza 
al alma. También se discutió si su  origen  era  humano o divino. 

La  división  radical  entre  lo  racional y lo  emotivo  cobró  auge 
a partir  de  los  postulados  cartesianos.  Descartes  afirmó  que  las 

emociones  son  modificaciones  que  suceden  en  el alma a  causa  de las 
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fuerzas  mecánicas  del  cuerpo.  Al  hacer  esto,  atribuyó a las  emo- 
ciones  un  carácter  autónomo  y  distinto  a  la  razón.  Por  primera 
vez  surgió  la  noción  de  que  los  efectos  de  las  emociones  podian 
ser  totalmente  ajenos a la razón;  se  consideraron  dos pr'incipios 
distintos,  no  conectados  y  sobre  todo,  que  las  emociones  no  podían 
derivarse o tener  alguna  relación  con  la  voluntad,  el  pensamiento, 
las  experiencias, la interpretación  de  las  cosas,  etc.  Para  esta 
concepción,  las  emociones  simplemente llaparecenll  en  nuestra  con- 
ciencia  como  demanda  del  cuerpo. 

En  lo sucesivo,  las  teorías  sociales  tendieron a dividirse  en 
racionalistas  e  irracionalistas.  Las  primeras parten  del  supuesto 
de  que  el  ser  humano se comporta  de  acuerdo  a  sus  consideraciones 
racionales  más  que a las  emocionales,  ya  que  la  razón  es la  única 
forma  de  acercarse a la  verdad. Los irracionalistas  por  el  contra 
rio,  opinan  que  las  determinantes  principales  de la conducta  son 
la  emoción,  el  impulso o el  instinto. 

El irracionalismo  fue un antecedente  histórico  primordial  de 
la  psicologia  social  moderna.  En  el  campo  especifico  de  la  conduc- 
ta colectiva,  tenemos los desarrollos  de  Freud  y  Mac  Dougall  (cita 
dos  anteriormente)  ilustran  este  hecho. A pesar  de  privilegiar  las 
emociones,  no se logró  recuperar  la  concepción  aristotélica  de  que.. 
las  mismas  están  vinculadas  directamente  con  el  pensamiento. 

Richard  Senett  ha  hecho  la  observación  de  que  esta  situación 21 

ha  cambiado  un  poco a  raíz  de  los  escritos  de  Jean  Piaget,  de  Jerg 
me  Bruner,  de  algunos  psicoanalistas  como  Schaffer  y  Rycroft,  y fi 
lÓsofos  como  Suzanne K. Langer  y  Sartre. 

Si  partimos  de  la  idea  de que las  personas  generamos  senti- 
mientos  en  base a las  interpretaciones  que se hacen  de  nuestro  en- 
torno o viceversa,  entonces  el  análisis  integral  de  pensamientos y 
emociones  debiera  ser  fundamental  en  el  estudio  de  cualquier  fenó- 
meno  social,  incluyendo  la  conducta  colectiva  y  los  movimientos sg 
ciales. 

Muchos  autores  definieron  algunas  emociones  "esenciales"  de 
las  cuales  se  desprenden  todas  las  demás,  pero  al  decir  que  las  e- 
mociones  no  son  autónomas,  implica  que  varian  en  su  naturaleza  de 
acuerdo a las  diversas  situaciones.  De  esta  manera,  se  puede  supg 

ner  que  existen  emociones  particulares  generadas  exclusivamente 
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por situaciones  eminentemente  sociales.  Por  ejemplo  'Senett  recon2 
noce  la autoridad, la  fraternidad, la soledad y el  rito. 

En  es'te sentido,  Gustave  Le  Bon,  aún  cuando  continúa  en la 11 
nea  irracionalista,  fue  pionero  en  considerar  que  los  individuos 
experimentan  emociones  diferentes  cuando se encuentran  inmersos  en 
la  colectividad  que  cuando  se  desenvuelven  solos. 

conclusión. 
Se puede  decir  que elestudio  de  las  emociones  en  el  campo  de  los 

fenómenos  colectivos  tiene  todavía  mucho por  desarrollar.  Debido 
a que la tradición  cartesiana  negó la posibilidad  de  reducir  la  sub 
jetividad  humana a un  conjunto  de  elementos  objetivos  u  objetiva- 
bles,  fue  sumamente  difícil  abordar  las  emociones  en  el  plano  de 
la  ciencia  positiva. 

La  ventaja  que  aporta  -el  retorno a la  visión  ariskotélica  de 
las emociones-al campo  de  la  conducta  colectiva y en  especial  de 
los movimientos  sociales, es la  posibilidad  de formular.explicaci2 
nes  más  realistas  e  integrales;  el  estudioso no necesariamente 
tiene  que  optar  entre '*la bolavv y **el proletariado conciente**, es 
decir,  entre  pensar a la  colectividad como una  horda  de  sujetos i- 
rracionales-que se congregan y actúan-sin  saber  por  qué, o-bien co 
mo  el  trabajo  :conjunto  de  una serie--de -individuos  racionalmente 
convencidos  de  cada  una  de sus acciones. 

El comportamiento  de  cada  uno  de  nosotros  es  el  resultado de 
una  interacción  entre  las  emociones y el  pensamiento.  Esto no 
quiere  decir que una no  pueda  existir sin  la  otra,  eso  equivaldría 
a decir que  el  que no piensa  no  siente ( o  a la  inversa) o bien  que 
el que  piensa  menos,  siente  menos.  De  ninguna  manera se trata  de 
una  relación  proporcional.  El  señalar  una  relación  necesaria  en- 
tre  las  emociones y el pensamiento quia decir que una  media a la 
otra.  Por  ejemplo,  si  alguna  persona  nos  provoca  afecto  u  odio, 
es porque conocemos  cosas  acerca  de  ella.  Incluso  nuestros  senti- 
mientos  pueden  cambiar si adquirimos  información  favorable o desfa 
vorable con respecto a su forma  de ser. Por  otro  lado, se observa 
que nuestros  sentimientos  pueden  ser  objeto de reflexión;  continua 
mente nos autocuestionamos  el  por que'de determinadas  emociones, 
qué  las generan,  buscamos  razones  por  las  cuales  nos  agradan o des?. 

6 ." 

0 9 4 3 6 8  



4 2  

agradan  las  cosas. 
Finalmente,  al  analizar  cualquier  punto  de  interés  sobre la 

conducta  colectiva,  debemos  tener  presente  ambas  dimensiones, 
(emociones-pensamiento).  Dado que esta  consideración  acerca  de  la 
conducta  colectiva no ha  sido  explotada  en  todo su potencial,  es 
necesario  recurrir a otros  campos de  la  psicología  social  que  han 
tenido  mayor  oportunidad  de  refinar  más  dicha  preocupación,  como 
se  pasa a detallar a continuación. 

APORTACIONES DE LAS  TEORIAS DE GRUPOS AL ESTUDIO DE LOS MOVIMIEN- 
TOS  SOCIALES 

De los desarrollos  que se-avocan al estudio  de  la  conducta cg 
lectiva,  la  mayorfa se han focalizado  en  procesos  básicos de los 
cuales  derivan  explicaciones  extensivas a todo  fenómeno  colectivo 

---(pri.ncipa%mente  1-as”teori-tts  de-;eonvergencia y contagio). Las  teo- 
rias de normas  emergentes dan’dmportancia a una  amplia  gama  de  fac 
tores., sin-embargo- esta  -clase  de  desarrollos  son más bien  recien- 
tes. El interés  de  los  psicólogos  y  sociólogos  por  los  movimien- 
tos  sociales  surgió  fundamentalmente  después  de  los  años  sesentas 
debido  a  que  el 90% de  las  naciones  del  mundo  fueron  escenario  de 
movimientos  sociales  políticos  significativos. Es quizá  por  esta 
razón  que  no  se  ha  profundizado lo suficiente en ciertos  aspectos 
de  las teorías  recientes. 

- -  -En contraste -a- este  hecho, se observa que también  las  teorias 
de  grupos se han  dado  a la  tarea  de  explicar  fenómenos  colectivos, 
aún  cuando se trate  de  relaciones  entre  pocos  individuos.  Estas 
presentan  grandes  ventajas  sobre  las  teorías  de  movimientos  socia- 

22 

les:  1)Su auge-inició durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  lo  cual 
les  dota  de  mayor  antigüedad y  madurez  en  sus  desarrollos. 2)Se 
han  prestado más a la  aplicación  práctica y a la experimental,  de 
manera  que  se  han  logrado  hacer  mejores  observaciones.  3)AÚn  cuan 
do  tienden a privilegiar  una  unidad  de  análisis  sobre  las  demás, 
todas  se  han  planteado  desde  un  principio  la  necesidad  de  cons- 
truir  modelos  explicativos  que  integren  toda  clase  de  factores, a 
varios  niveles  de  explicación.  4)En  este  afán por  integrar  diver- 
sos procesos,  han  tratado de  relacionar  las  emociones  con  el  procg 

so de pensamiento. 
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Con  respecto  a  la  conducta  del  grupo  como  colectividad,  casi 
todos  los  teóricos  de  los  grupos  han  incorporado  el  aspecto  afecti 
vo  como  parte  importante  de  un  proceso  global  más  amplio  en  el  que 
interviene  la  tarea  conjunta a realizar,  las  necesidades  persona- 
les,  la  percepción  de  las  situaciones,  etc.  evitando así, por  un 
lado,  la  escisión de las consideraciones  racionales de  las  emoti- 
vas,  y por otro, los  calificativos  peyorativos  y  estigmatizantes 
de  las  emociones, como ha  sucedido  en  los  desarrollos  sobre  la  cog 
ducta  colectiva  discutidos  en  los  otros  apartados. 

A partir  de  esta  consideración,  surgió  la  idea  de  retomar los 
elementos  de  análisis  de  las  teorías  de  grupos  para  identificar, 
clasificar  e  integrar  la  rica  variedad  de  datos  obtenidos  a lo 
largo  de  la  presente  investigación. 

En términos  generales,  actualmente  se  reconocen  ciertos  facto 
res  I1clasicos" que  comparten la  mayor  parte  de  las  teorías  de  gru- 
pos y cuya  función es de  ser  un.  hilo  c on  duc t o'r, para  la  integra- 
ción  de  los  fenómenos  grupales.  Estos  son:  1)membrecia  2)lide- 
razgo  3)formas  de  organización y normas  4)roles y 5)estructuras 
de  comunicación. 

En  este  punto es importante  poner  en  claro  que  no se trata  de 
argumentar que los  movimientos  sociales  sean  lo  mismo  que  un  peque 
ño grupo  y que por  ello se puedan  aplicar  indistintamente  los  su- 
puestos  de  uno  y  otro;  simplemente  se  trata  de  reconocer  que  tie- 
nen  algunos  rasgos en común  y  por  ello es posible  recurrir  a  cier- 
tos  desarrollos  de  las  teorías de grupos  para  comprender los movi- 
mientos  sociales. 

A continuación se citan  los  atributos  de  los  grupos,  distin- 
guidos  por Cartwright  y  Zanders,  con  el  fin de  ilustrar  las  afini- 
dades  entre  estos y la  caracterización  hecha  anteriormente  sobre 
los  movimientos  sociales: 

2 3  

"ES probable que cuando  una  serie  de  personas  constituyan  un 
grupo  lo  caracterizar6  una o más  de  las  siguientes  afirmaciones: 

1)Participan en interacciones  frecuentes  (ver  el  rasgo  de  cog 
tinuidad  de la acción  propia  de  los  movimientos  sociales) 

2)Se definen entre s í  como  miembros  (ver  rasgo  sobre  el  senti 
miento  de  pertenencia  al  grupo) 

3)Otros  los definen  como ,pertenecientes al grupo  (ver  rela- 
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ción  de  los  movimientos  con  personas  ajenas  a  éste) 
4)Comparten  normas con respecto a temas  de  interés  común. 

(ver  rasgo  sobre  la  coincidencia  de  un  fin  común  y  la  continuidad 
de  la organización,  liderazgo  y  otros  roles) 

5)Participan  en  un  sistema  de  papeles  entrelazados  (aún  cuan- 
do  no  se  especifique  en  la  caracterización  de los movimientos so- 
ciales,  e S t,e  r a x  go se cumple) 

6)Se identifican  entre s í  como resultado  de  haber  encontrado 
afinidades  (ver  rasgo  sobre  el  sentimiento  de  pertenencia  y  la  cog 
tinuidad  en  la  identidad  del grupo) 

7)Encuentran que  el  grupo es recompensante  (puede  ser  igual- 
mente  cierto  en  el  caso  de los movimientos  sociales) 

8)Persiguen  metas  de  pormoción  independiente 
3)Tienen  una  percepción  colectiva  de su unidad  (ver  una  vez 

más,  rasgo  sobre  el  sentimiento  de  pertenencia  y  la  continuidad  en 
la  identidad  del  grupo) 

10)Tienden a  actuar  de  modo  unitario  respecto a su ambiente" 
(también  es  cierto  en  el  caso  de los movimientos  sociales). 

conclusión. 
Los movimientos  sociales son fenómenos  importantes  de  estu- 

diar  debido  a  que  constituyen  una  parte  fundamental  del  cambio  y 
la transformación  social;  por ello, solo pueden ser  concebidos  co- 
mo resultado  de  una  dinámica en la  que intervienen  factores  de dig 
tintas  clases.  Se  reconocen  elementos  de  naturaleza  convergente, 
de  contagio y de  emergencia  de  normas,  y  las  diversas  teorías so- 

bre  conducta  colectiva  pueden  contribuir  con  sus  unidades  de  aná- 
lisis  particulares  para  articularlas  en  un  modelo  integral. 

Los desarrollos  de  conducta  colectiva  han  tendido a escindir 
los procesos  afectivos  de  los  de  pensamiento. Es interés  del  pre- 
sente  escrito,  elaborar  una  explicación  sobre  los  movimientos so- 

ciales  de talforma que se integren los elementos  afectivos  y  de 
pensamientocomoun  proceso  Único que media  cada  momento e  instan- 

cia  que  conforma  esta  variedad  de  conducta  colectiva. 
Las  teorías de grupos  han  logrado  integrar  diversos  unidades 

de análisisy tambiénhanconsiderado a las emociones  como un ele- 
mento esencialdesus desarrollos.  Dado  que los supuestos a par- 
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tir  de  los  cuales  se  definen  tanto  los  grupos  como  los  movimientos 
sociales sonmuy similares,  es  posible  retomar de  los  primeros al- 
gunas  propuestas  para  dar  cuenta  de  los  fenómenos  propios  de  los 
segundos. 
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- LA PARTICIPACION 

LA  PARTICIPACION  COMO  TEMA DE INTERES  EN  EL  ESTUDIO DE LOS 
MOVIMIENTOS  SOCIALES 

El campo  de  estudio de  la  conducta  colectiva y los  movimien- 
tos  sociales es sumamente  amplio,  al  igual  que  todo  fenómeno so- 
cial,  existen  infinidad  de  factores  que  determinan  los  eventos. 
Dado  que  hasta  ahora  no  ha  sido  del  todo  posible  formular  explica- 
ciones  que  abarquen y articulen  absolutamente  todas las variables 
en su justo  valor,  los  científicos  sociales  han  optado por  centrar 
su  atención  en  unidades  de  análisis  especificas,  es  decir  que de 
todo  el fenómeno  global, se escogen  solamente  algunos  puntos de in 
terés  para  desarrollarlos. 

En  la historia del  estudio  de  la  conducta colectiva, se  obser 
van  muchas  unidades  de  análisis;  solo  por  mencionar  unas  cuantas, 
se  pueden  enunciar  las  siguientes:  el  instinto  gregario, la sugeg 
tibilidad,  el  aparato  psíquico,  la  influencia  social, la  imita- 
ción,  el  liderazgo,  estructuras  ideológicas y condiciones  materia- 
les,  el  autoritarismo, etc. De todo  este  universo  de  posibilida- 
des  de  aproximación  al  fenómeno  de la  conducta colectiva, todos 
los  desarrollos  comparten  una  cuestión  de  fondo y consiste  en  tra- 
tar  de  dilucidar los mecanismos  que  operan  tanto  en la  sociedad y 
el  individuo,  como  en la  colectividad  misma  para que  se manifieste 
la conducta  colectiva. En otras  palabras,  toda  teoría  sobre  con- 
ducta  colectiva,  independientemente  de  la  unidad  de  análisis  en 
que  se  focalice,  finalmente  busca  responder a la  siguiente  pregun- 
ta:  ¿Cómo es  que un  conjunto  de  individuos,  en  un  momento  dado, 
deja  de comportarse  como lo hacía  ordinariamente y se  involucra  en 
la  dinámica de la  conducta  colectiva? 

Gran  parte  de  las  teorías  sobre  conducta  colectiva  atribuyen 
la integración  del  sujeto a un proceso  Único de  tipo  emocional,  no 
obstante,  dada la  amplia  variedad  de  conductas  colectivas  que  se 

. observan, no es factible  que  una  sola  unidad de análisis  explique 
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todos  los  casos, por  el  contrario,  los  mecanismos  que  operan  en c= 
da situación  particular  también  varían;  es  decir  que  las  causas 
por  las cuales un sujeto  entra  en  un  pánico  colectivo al incendiar 
se  un cine, son diferentes  de  los  que  hacen  que  se  involucre  en 
una  acción  colectiva  frente a  un  desastre  natural o se  integre a 
una  .rebelión  armada. 

Por  lo  tanto  es  importante  crear  nuevas  unidades de  análisis, 
más específicas  que  den  cuenta  del  proceso  de  integración  de  los 
sujetos a la  conducta  colectiva  según  el  tipo  de  situación  de  que 
se trate.  En  el  presente  escrito,  ya  nos  hemos  avocado a un  tipo 
particular  de  conducta  colectiva,  que  es  el  Movimiento  Social Poli 
tic0  y  por  ello msconcentraremos en eLmbZerua de  la  integración pa 
ra  este caso en  especial. 

- 

De todas  las  formas  de  conducta  colectiva,  el  movimiento so- 

cial  es quizás el  más.  complejo;  la  identidad  como  grupo,  la  conti- 
nuidad  de sus  acciones,  los  fines  que  se  persiguen, la  organiza- 
ción y la confrontación  con  las  personas  ajenas  al  grupo  que  caras 
terizan  al  movimiento,  llevan a la  necesidad  de  estructurar  conceE 
tos  más  elaborados,  diferentes  de  los  propios de  otra  clase  de cog 
ducta  colectiva,  que  permitan  explicar  el  cuestionamiento  de  la ill 
tegración.  Si  la  pregunta  que  nos  atañe es  jcómo  es  que un  ciuda- 
dano  común  pasa a formar  parte deun movimiento  social?  nos  encon- 
traremos  con  una  amplia  gama  de  factores:  la  historia  personal 
del sujeto, la  manera  en  que es  vista  por  el  resto  de  la  sociedad, 
las  condiciones  sociales  de vida, el  discurso  del  movimiento,  los 
procedimientos  y  requisitos  para  convertirse  en  miembro,  la  estrus 
tura  organizativa,  el  cáracter  del  líder o líderes, la  relación 
con los demás  sujetos,  las  estructuras  de  comunicación,  etc. To- 
das  estas  cosas  determinan  no  solo  el  hecho  de  que un  individuo  se 
integr,e a la dinámica  colectiva,  sino  la  forma  en  que  lo  hace  y fi- 
nalmente  lo  deja  de  hacer. 

Propongo  el  término  participación  para  denominar  el  proceso 
de  integración  de  un  individuo a la dinámica  colectiva  en  el  caso 
de  los  movimientos  sociales. La  introducción  de  un  término especí- 
fico  para  designar la integración  del  sujeto a la forma  particular 
de  conducta  colectiva  que  son  los  movimientos  sociales,  obedece a 

una PreocuPaciÓn por  distinguirla  de  otras. A diferencia  de  las 
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demás  formas  de  integración, la  participación además del  factor a- 
fectivo,  denota el  carácter  más  reflexivo y racional  de  la  acción 
propias  de  los  movimientos  sociales.  Por  ello,  pensar  en  partici- 
pación  nos  permite  dejar  de  lado  las  connotaciones  negativas y es- 
tigmatizantes  (mencionadas  en  el  capítulo  anterior)  que  ciertos de 
sarrollos  han  puesto  sobre  cualquier  aspecto  de la  acción  colecti- 
va. 

DEFINICION DE PARTICIPACION 
La  palabra  participar  (del lat. participatio)  significa  lite- 

ralmente  "tener uno parte  en  una  cosa o tocarle  parte  de  ella"; 
aún  cuando se puede  aplicar  con  distintas  acepciones,  la  idea  eseg 
cia1  de  este  concepto  es la  de  un  fragmento  que  se  relaciona  con 
su  todo;  además  dicho  fragmento, por  lo  general  se  identifica  con 
un  sujeto  humano (uno).  Por tanto, la noción  de  participación im- 
plica  una  manera  determinada  de  establecer  una  relación  sujeto-ob- 
jeto  (uno-cosa). 

Platón'utilizó  el  concepto  de  participación  para  definir  la 
relación  entre  las  'lcosas  sensibles"  (es  decir  que  se  pueden  sen- 
tir) y las "ideas".  "Nada  hace  bella  una  cosa  -dice-  sino  la  pre- 
sencia o la  participación  de lo bello  en sí, sean  cual  fueren  los 
caminos o el  modo  en  que  la  presencia o la  participación  tengan lg 
gar". En otras  palabras,  quiere  decir  que se  participa  en  algo 
(en  este caso lo  bello  -cosa  sensible-)en.la  medida  en  que  se  in- 
troduce  en  nosotros  mismos  la  belleza  como  idea.  La  metafísica me 
dieval  utilizó  el  concepto de  participación  para  distinguir  "el 

I.I.. 

- ser por esencia" y "el ser por  participación".  Para  Santo  Tomá& 
si  las  criaturas son de  determinada  manera  no  es  porque  esa  sea  su 
naturaleza, sino porque  "toman  parte"  (participan)  de  ese  algo  que 
SÓ10 pertenece a, o es naturalmente  de  Dios. 

Ambos  conceptos se refieren a la  participación  cuando  ,una  cg 
sa  influye  en  nuestra  forma  de ser,  es  decir  en  cómo  tomamos  algu- 
na  característica  de  esa  cosa  para  integrarla a nosotros  mismos, 
estableciendo  una  comunidad  con  ella. 

En  el contexto de  las  humanidades,  el  concepto  de  la  partici- 
pación  nos remite  directamente a la  vieja  concepción  del  individuo 
como  parte  de  una  colectividad. La idea  esencial es  que el  indivi 
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duo,  al  participar,  es  influido  por  los  otros y a partir  de  eso es 
tablece  cierta  clase  de  vinculo  funcional y afectivo  con  ellos. 

Así pues, la  participación es un  término  que  designa  la hte- 
graciÓn  de  un  sujeto  a  la  colectividad,  pero  no solo en  términos 
de  sumarse a ella  como  una  colección  de  individuos  aislados; la 
participación  implica  una  relación  en  la  cual los individuos  son 
transformados  por  la  influencia  de  otros,  se  construye  algún  tipo 
de  direccionalidad  conductual  común y se  establecen  lazos  afecti- 
vos I 

Finalmente,  para  delimitar  aún  más  el  significado  de la parti 
cipación,  cabe  señalar  que  en  el  lenguaje  cotidiano la  participa- 
ción  tiene  ciertas  connotaciones  que  aún  cuando  no  estén  escritas 
en  los  diccionarios,  considero  importante  rescatar,  y  se  trata de 
que  el  acto  de  participar  se  efectúa  de  manera  a)activa,  b)con- 
ciente y c)voluntaria. 

Activa se refiere a que  el  individuo,  al  integrarsea-la  coles 
tividad,  automáticamente  pasa a formar  parte  de  la  dinámica  colec- 
tiva;  ya  no sólo es  influido,  sino  tambiéninfluye  porque  puede in- 
tervenir  en  los  diversos  aspectos  del  grupo:  la  comunicación,  la 
interpretación  de  las  situaciones,  los  quehaceres  concretos, etc. 

Por  conciente se entiende que cada  individuo  sabe  que  est6 in 
tegrado  a  una  colectividad. Es decir  que  su  actuación  no  es  auto- 
mática,  posee  una  noción  de  la  estructura  global y conoce  su  posi- 
ción  dentro  de  ella. 

Voluntaria  es  que  la  integración  de  un  sujeto a la colectivi- 
dad es  el  resultado  de  una  elaboración  de  juicios,  aseveraciones y 

sentimientos  afectivos  que  lo  llevan a tomar  la  decisión  de  inte- 
grarse o no. 

De acuerdo a lo  expuesto  hasta  aquí,  cuando  se  dice  que  un in 
dividuo  participa  en  una  colectividad,  se  pueden  derivar  las  si- 
guientes  aseveraciones: 

-Que el  individuo  al  sentir o presenciar a los  otros se forma 
una  idea  de  ellos y a partir  de  ella  establece  una  comunidad 
funcional y afectiva) con ellos. 

-Que  el  individuo es uno  de  varios  sujetos  que poseen algo  en 
común. 

-Que al  participar  integra  algo de los  demás en su  propia  for - 



5 1  

1 .  

.I , 
. I  

. .  . .  
' \>" , 

. ma de  ser. 
-Que  su  integracibn a la  colectividad  es  el  resultado  de  una 
decisión  voluntaria. 
-Que el  individuo  es  conciente  de  que  forma  parte be  la Coles 
tividad. 
-Que  al  participar,  se  integra  activamente  a  la  dinámica  de 
la  colectividad. 
En conclusión, la  participación  se  pude  definir  de  la  siguiez 

te manera: es una  forma especifica.de integración  de  un  individuo 
a una  colectividad,  en  la  cual  todos  comparten  cierta  direccionalL 
dad operativa  y  afectiva. La relación  entre  un  individuo  y  otro 
es  de  mutua  influencia;  además  la  forma  de  interacción  de  los  indl 
viduos  con  el  resto de la colectividad  es  activa,  conciente y vo- 
luntaria. 

Considero  Útil el  término  participación  para  designar la natg 
raleza  del  vinculo  que  se  establece  entre  un  sujeto  y  un  movimien- 
to  social  porque  la  integración, a diferencia  de  otras  formas  de 
conducta  colectiva,  se da  precisamente  de la manera  descrita. 

Veamos  algunos  ejemplos  para  ilustrar  este  punto  de  vista. 
Si  un cine se incendia,  es  probable  que  los  individuos  adopten  una 
conducta  colectiva  y  salgan  todos  corriendo  presos  del  pánico. Bg 
jo  estas  circunstancias,  se  puede  considerar  que  el  sujeto s í  es 
influido  por  el  pánico  de  los  demás;  que  si  adopta  una  forma  de 
conducta  común  con  ellos;  que sí influye su propio  pánico  'en o- 
tros.  Sin  embargo, dificilmente.se puede  suponer  que  su  conducta 
es  el  producto  de  una  consideración  global  sobre  la  situación y 
que su reacción  sea  resultado  de  una  decisión  conciente.  Además, 
no  necesariamente  siente  afecto  por  los  demás.  Cierto  es  que  for- 
ma  parte  activa  de  la  dinámica colectiva,  pero  sus  posibilidades 
de  acción  son  sumamente  restringidas  ya  que  la  Única  forma de  inte 
grarse  es  hacer  lo  mismo  que los demás  (correr);  no  se puede'ha- 
blar  mucho  acerca  de  sus  posibilidades  de  contribuir a la inter- 
prktación  de  la situación, de  la toma  de  decisiones,  de las formas 
de  comunicación;  finalmente  recibe  pasivamente  una  percepción ya 
hecha y se limita a transmitirla  a  los  demás. 

En  un  movimiento  social  si se puede  hablar  de  participación 

porque  el  sujeto  tiene  oportunidad  de  forjarse  una  idea  global de 

http://especifica.de
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la situación  colectiva,  establece  lazos  afectivos,  hace  juicios y 
aseveraciones  sobre  la  misma,  y  a  partir  de  ello  puede  optar por 
integrarse o no.  Una vez  integrado,  al  participar  tiene un  papel 
activo  en  los  quehaceres,  interpretaciones,  propuestas,  etc.  que 
forman a la  dinámica  colectiva. 

LA  PARTICIPACION  COMO PROCESO DINAMICO 

Otra  característica  relevante  de  la  noción  de  participación 
es  que  constituye un  proceso  dinámico.  Como  tal  tiene  un  princi- 
pio,  culmina y puede  terminar;  además no se trata de una  cualidad 
estática,  sino  que  puede  variar su gradiente  de  intensidad  (se  pug 
de  participar  más o menos). 

Por lo tanto,  al  pensar  la  participación  como  una  forma  de in 
tegración  dinámica  del  sujeto a una  colectividad,  se  pueden  dife- 
renciar  las  siguientes  etapas  del  proceso:  1)Factores  que  facili- 
tan o predisponen  la  participación  de  los  sujetos.  2)El  desenca- 
denamiento y condensación  de  la  participación.  3)La  expansión  de 
la  participación.  4)La  conversión y resignificación  de  concepcio- 
nes  del  mundo.  5)La  desarticulación. 

1)Factores que Facilitan o Predisponen  la  Participación. 
Difiero  totalmente  de la idea  de que existan  factores  que  pre 

determinan los movimientos  sociales.  Aceptar  este  postulado  es ng 
gar  la  capacidad  de  reflexión  y  libre  albedrio  de  los  sujetos  para 
actuar. A pesar  de  ello,  considero  que  las  teorías  de  convergen- 
cia  prueban  ser  Útiles  para  entender  esta  primera  fase  del  proceso 
de  participación,  si  se  toman  Únicamente  como  elementos  que facilf 
tan,  predisponen o hacen  propensos a los individuos a participar. 

Los siguientes  son  algunos  factores  aportados  por  las  corrien 
tes  de  pensamiento  sobre  la  convergencia y que  pueden  ser  conside- 
rados  como  facilitadores o predisponentes de la participación  en 
movimientos  sociales  políticos. 

A un  nivel  de  explicación  social,  Hunt  y  Gael se dieron a la 3 

tarea  de  recopilar  estudios  de  diversos  autores  que  de  alguna  mane 
ra  han  comprobado  correlaciones  significativas  entre  a)factores 
históricos, b)factores  politicos y sociales, y la  participación pg 
lítica no convencional. 
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a)El Contexto  Histórico.  La  participación  política  no  convencio- 
nal "es más  probable  de  manifestarse  y  definirse  cuando  los  viejos 
patrones sociales  y  culturales  se  encuentran en  proceso  de  ruptura 
y  cuando  los  nuevos  no  se  han  arraigado  del  todo".  Dicha  transi- 
ción  generalmente se relaciona  con  un  brusco  cambio  económico  (pa- 
ra bien o para  mal)  produciendo  inestabilidad y efervecencia so- 
cial.  Durante lasúltimas décadas,  ha  sido  el  proceso de industria 
lización  el  factor  esencial  de  cambio  en  las  sociedades  del  mundo, 
ya  que  implica,  entre  otras  muchas  cosas,  una  urbanización  acelera 
da, extensión  de  medios  masivos  de  comunicación,  centralización  pg 
litica,  nuevas  formas  de  organización  del  trabajo,  nuevas  estructu 
ras  educativas,  etc. A diferencia  de  las  sociedades  tradiciona- 
les,  en  las  sociedades  industriales  el  estatus  es  algo  que  se  tie- 
ne  que  obtener  y  no  algo  que  existe  de  antemano  para  uno de  acuer- 
do a su  herencia  familiar. Si  el  desarrollo  ha  sido  desproporcio- 
nado  y  el  acceso  al  estatus  es  desigual  para  los  distintos  secto- 
res  de  la  población,  se  crea  una  situación  de  incertidumbre  e  ins2 
guridad  social. Dice  Greene  "una  de  las  precondiciones  fundamenta 
les  para que se den  las  revoluciones,  no  es  tanto  la  pobreza  en si 
de  obreros y campesinos,  sino  el  cambio  económico  que  amenaza la 
relativa  seguridad  y  estatus  tradicionales  de  hombres y mujeres 
que  viven  de  acuerdo a normas  y  hábitos  que  rápidamente  se  tornan 
anacrónicasll. 4 

b)El Contexto  Politico  y  Social.  Dentro  de  lo que es  el  aspecto 
politico y social, un  planteamiento  muy  generalizado  se  refiere a 
que  una  mala  distribución  de  la  riqueza se manifiesta  en  extremas 
desigualdades  sociales,  creando  en  consecuencia  el  descontento so- 

cial  que  sustenta  los  movimientos  sociales  políticos. 
Otro  indicador  significativo  en  el  surgimiento  de la partici- 

pación  política  no  convencional  es  la  carencia  de  instituciones  e- 
fectivas  que  representen  los  intereses  populares  ante la  élite  de 
poder. 

Un  aspecto  más  que  puede  influir  en  el  surgimiento de  la  par- 
ticipación  politica  no  convencional  es  el  grado  de  legitimidad o- 
torgado a un  régimen. "Se dice  que  un  régimen  es  legitimo  cuando 
una  vasta  mayoría  de  ciudadanos  consideran  propio  y  provechoso  apg 
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yarlo".5  La  legitimidad  es  suceptible  de  perderse  cuando  un  gobier 
no no es  suficientemente  hábil  y  flexible  para  adaptarse al cambio 
y si tiene que recurrir a mecanismos  de  coerción  para  ser  acata- 
do ! entonces  no  es  legítimo. 

La  participación  política  también  puede  darse a consecuencia 
de  actos  represivos  por  parte  de  los  gobiernos. Es más  probable 
que se dé si  la  coerción  que  se  ejerce  es  de  alguna  manera  indis- 
criminada  y  es  percibida  como  excesiva  en  comparación a la amenaza 
aparente;  en  estos  casos  las  personas  sienten  que  cualquiera  pue- 
de  ser  víctima  de  la  represión sin  ninguna  razón  en  especial, y 

por  tanto  las  fuerzas  gubernamentales se convierten  en  un  peligro 
real  y  continuo  para  todos,  un  enemigo  común  que  hay  que  atacar. 

Hunt y Gael  mencionan  la  evidencia  de  que  la  relación  entre 
la represión y la  participación  es  curvilinear,  es  decir  que  cuan- 
do existe  poca  represión,  hay  poca  participación;  cuando la repre- 
sión  es 88media18 hay  mayor  participación;  y  cuando  la  represión es 

excesiva, vuelve a haber  poca  participación. En cierta  forma  la re 
presión como  factor  generador  de la  participación  tiene  un  límite. 

A nivel  individual  también se pueden  distinguir  ciertos  facto 
res  propios  de  cada  uno  de  los  participantes. 6 

a)Caracteristicas  Comunes a la  mayoria  de  los  Participantes.  Las 
sociedades  tienden a asignar  una  posición a sus  miembros  con  el 
fin  de  definir  su  forma  de  interactuar  en  términos  tales  como  edad, 
raza,  sexo,  situación  socioeconómica,  concepciones  religiosas, po- 
líticas,  ocupación,  etc.  Dentro  de  cada  cultura  cada  posición se 

asocia  con un conjunto  de  normas o expectativas.  Dichas  expecta- 
tivas  especifican  los  comportamientos  y  atribuciones  que el  ocupa; 
te  de  una  posición  puede  dirigir  adecuadamente  hacia  un  ocupante 
de  otra  posición y, de  manera  recíproca,  los  comportamientos  que 
un  ocupante  de  otra  posición  puede  dirigir  adecuadamente  hacia  el 
primero. 

Cuando  se da el caso de que  una  porción  de la población perci- 
ba como  injustas  las  expectativas  y  normas  que  se  le  atribuyen,  es 
factible  suponer  que  las  personas  que  comparten  una  posición an612 
ga  sean  más  suceptibles a adquirir  dicha  percepción  como  propia. 
A lo largo  de la historia,  se  observa  que a menudo  los  movimientos 
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sociales  tienden a agrupar  personas  con  posiciones  sociales  simila- 
res. Los movimientos  feministas  agrupan  principalmente a mujeres, 
los  movimientos  antiracistas  agrupan  principalmente a negros y los 
movimientos  estudiantiles,  estudiantes. 

Todo  ser  humano  experimenta  al  mundo  a  través  de  una  posición 
social,  es  una  parte  fundamental  de  su  forma de  ser-en-el-mundo o 
su condición  existencial.  Dicha  forma  de  experimentar  al  mundo 
por  un  lado bsubican de  antemano  en  una  agrupación  social,  por  el 
simple  hecho  de  ser  diferentes  de  otros, y por  otro  tenderá a expg 
rimentar  e  interpretar  al  mundo  de  manera  similar. No obstante, 
las  afinidades  concretas  entre  los  individuos  no  es  razón suficie; 
te  para  explicar  la  participación  en  movimientos  sociales.  Para 
que  la  agrupación  de  individuos  se  constituya  propiamente  en  un 
grupo,  es  necesaria  una  coyuntura  en  la  que  puedan  encontrarse  y 
establecer  vínculos  (operativos  y  afectivos);  además  se  observa 
que  frecuentemente  se  incorporan  personas  con  distintas  posiciones 
sociales que se integran a los  movimientos  sociales. Es decir  que 
no  necesariamente  se  tiene  que  ser  negro  para  participar en  el  mo- 
vimiento  antiracista o que  siendo  hombre  se  puede  simpatizar  con 
el  feminismo. 

h)Caracteristicas  de  los  Líderes. Los individuos  que  suelen  parti 
cipar  como  líderes  en  movimientos  sociales  políticos  generalmente 
comparten  antecedentes  similares.  Comunmente  han  tenido  experien- 
cias  que  los  hacen  concientes  tanto  de  las  oportunidades  que  puede 
ofrecer su sociedad,  como  los  obstáculos  para  aprovecharlas. Asi- 
mismo,  poseen  una  variedad  de  recursos  que  les  permiten  incremen- 
tar  tanto su conciencia  sobre  dichas  oportunidades y sus posibili- 
dades  de  acción.  Algunos  autores  han  señalado  esta  clase  de  con- 
ciencia  social: 

-Nivel  de  educación  formal  más  elevado  que  el  promedio  de la 
población. 

-Frustraciones  en  las  espectativas  aprendidas a lo  largo  del 
proceso  educativo  formal. 

-Provenir  de  familias  donde  existen  grandes  diferencias  de 
concepciones  religiosas,  políticas,  posiciones  socioeconómicas, 
etc.  entre  familiares  cercanos. 
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-Frecuentes  cambios de ambientes  sociales  a  causa de  una mi- 
gración,  un  reves o prosperidad  económica,  cambios  de  escuelas, 
etc. 

-Provenir  de  familias  con  cierto  grado de conciencia y criti- 
cismo  al  sistema  social,  a  las  prácticas  convencionales, etc. 

. En términos  generales,  las  oportunidades  educacionales  y  expg 
riencias que tienden a distinguir  a l o s  líderes  de los demás  parti 
cipantes  son  aquellas  que  hacen  propensos  a los individuos a no in 
ternalizar  las  normas  sociales  prevalecientes, a hacerlos  más  sen- 
sibles a las  diferencias  de  grupos y posiciones  sociales, y más ca 
paces  de  comunicarse  efectivamente  a  través  de las fronteras  socia 
les.  Una  mayor  educación  generalmente  fomenta  un  criterio  critico 
y amplifica  el  panorama  con  respecto a las  normas  convencionales, 
particularmente  la  educación  en  ciencias  sociales, que es más fac- 
tible  que  implique  un  análisis  critico  de  las  intituciones  socia- 
les. 

2)El Desencadenamiento y Condensación  Be  la  Participación. 

a)Factores  Situacionales.  Esta  clase  de  factores  tienen  que  ver 
con  el  desencadenamiento  inmediato  de la  participación  política no 
convencional.  Se  refiere  a  las  situaciones  concretas  que  funcio- 
nan  como ttgatillo" que  detonan la  acción. 

Muchos  factores  situacionales  son  fortuitos y accidentales; es 
to  reduce su valor  teórico  como  elementos  para  considerarse varia- 
bles determinantes o predisponentes  de  la  participación en  movi- 
mientos  sociales. No es fácil  desarrollar  una  lista  de  precipitan 
tes  situacionales y sus  caracteristicas  debido a su  infinita  varie 
dad,  cada caso es muy  particular,  sin  embargo  se  pueden  bosquejar 
ciertas  características  comunes. 

Los movimientos  sociales  casi  siempre  están  relacionados a SLJ 

cesos dramáticos, bales  como la derrota  de  una guerra, un  desastre 
natural o una  súbita  crisis  económica.  Otra  situación  que a menu- 
do  trae  consi-go la efervecencia  social  es  cuando  un  gobierno  utili 
za la fuerza armada para  eliminar a sus  disidentes.  "La  cantidad 
de  coerción  que el público  tolerara  varia  tanto  como ¡os paráme- 
tros de legstimidad  de  una  cultura a otra. En  el supuesto  de  que 
una  sociedad  se  proclame  democrática,  las  autoridades  pueden  ero- 
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sionar  gravemente  su  autoridad  si  hacen  un  uso  indiscriminado  de 
violenciall . 7 

Lo relevante  del  suceso  no  suele  ser  tanto  el  hecho  en si, s i  
no la  interpretación y significado  que  la  gente  elabora  en  torno a 
él.  El acontecimiento  dramático  generalmente  encierra  de  alguna 
manera  los  elementos  por  los  cuales  una  porción  de  la  población  se 
encuentra  descontenta  de  antemano.  Bien  conocida  es  la  situación 
que  desencadenó  la  Primera  Guerra  Mundial:  el  asesinato  en  Sarajg 
vo del  archiduque  Francisco  Fernando  en  junio  de 1914; pocos  cono- 
cen  el  por qué fue  este  hecho y no  otro  el  que  detonÓ  la  acción. 
El  archiduque  no  era  cualquier  noble,  sino  el  heredero  al  trono  de 
Austria, y el  asesino  no  era  cualquier  delincuente,  sino  un  servo- 
eslavo  que pugnaba  por  la  independencia  de  Bosnia,  nación  invadida 
por  Austria  desde 1908. Por  tanto  los  austriacos  no  culparon a Ga 
vrilo  Princip  en  particular  sino a todos  los  servios, a quienes 
les  declararonla  guerra.  Como  este se pueden  citar  infinidad  de  ca- 
sos históricos  que  aún  cuando  podrian  ser  considerados  hechos  ais- 
lados,  concretizan  conflictos  preexistentes en  las  sociedades,  po- 
seen  un  contenido  simbólico  para  las  personas,  de  tal  forma  que  se 
sienten  directamente  involucradas en  los  hechos. 

b)La  Identificación  de  los  Participantes. La idea  de  identifica- 
ción  que se utilizará  en  este  contexto  no  tiene  tanto  que  ver  con 
la concepción  tradicional  del  psicoanálisis; si bien  se  parte  del 
supuesto  de que el  proceso  de  identificación  es  un  fenómeno  esen- 
cialmente  afectivo,  más  bien  se  deriva  del  planteamiento  del  inte- 
raccionismo  simbÓlico*acerca  de  la  adquisición  de  una  conciencia 
sobre  si-mismo a través  de la interacción  con  los  demás. 

La teoría  psicoanalitica 9 parte  del  supuesto  de  que  la  identi- 
ficación se d6 a raíz de  una  necesidad  del  individuo  por  vertir, 
en  última  instancia  su  afecto  en  un  objeto  amoroso. A través  de 
la  identificación,  el  individuo  incorpora  las  creencias y conduc- 
tas  del  padre  para  competir  por  la  madre  como  objeto.  Esta  conceE 
ción  contiene  dos  implicaciones:  la  primera  consiste  en  que  la i- 
dentificación  (independientemente  del  amor  por  el  padre)  es  un  me- 
dio  para  satisfacer  un  deseo  último, y la  segunda es  que el  afecto 
preexiste  en  el  sujeto y este  sólo  busca  un  objeto  para  vertirlo. 
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Ambas  implicaciones  encierran  la  idea  de  que  las  relaciones de i- 
dentificación se generan a partir  de  uno  mismo.  El  otro  no  existe 
independientemente  del  sujeto  sino  en  la  medida  que  satisface  sus 
necesidades.  Finalmente,  el  afecto  por  el  otro  es  una  condición 
inherente y reductible a la  naturaleza  del  individuo. 

10 
. A  la  manera  de  Max  Pagés,  considero  que  el  afecto  es  un  fenó- 

meno  inherente a la  relación  interhumana misma y no  al  individuo 
aislado,  es  decir  que  solo  existe  en  la  medida  en  que  un  sujeto  se 
encuentra  con  otro.  Todo  proceso  colectivo  implica  necesariamente 
un  estado  permanente  de  no-indiferencia, y todo  contacto  conlleva 
una  sensación  emotiva. 

Así pues  el  factor  que  condensa  la  participación  desde  el  pun 
to  de  vista  afectivo  de  la  identificación  es  la  posibilidad  concrg 
ta de un contacto o encuentro  entre  personas  que  comparten  condi- 
ciones  existenciales  similares o son  capaces  de  empatizar  con e- 

llas. No es  suficiente  que  existan  negros  discriminados por el ra 
cismo, o mujeres  victimas  del  machismo;  siempre  es  necesario  el es 
tablecimiento  de  algún  tipo  de  comunicación o contacto  fisico  para 
que  se  genere el  afecto  propio  de  la  identificación. 

Bajo  esta  perspectiva,  el  proceso  de  identificación  no es el 
derivado  de  una  necesidad  individual  sino  un  proceso  colectivo  en 
si mismo.  El sujeto  no  cae  en  la  cuenta  de  quién  es a partir  de 
imitar  un patrón sino a partir  de  descubrirse a través de  los  de- 
más. La  identificación  pues,  implica  el  reconocimiento  de  la  alt= 
ridad  existencia1  del  otro. El otro  es  un  ser  existencialmente i- 
gual a uno.  El  sujeto  se  identifica a s í  mismo  al  identificar a 
los demás. 

El afecto  en  este  proceso  de  identificación  se dá porque  el 
individuo, al reconocer  al  otro  separado  de si mismo,  cae en  la 
cuenta  de que está solo y esto  le  genera  angustia. "En el  mismo 
momento  que  la  soledad  se  experimenta  de  forma  irremediable,  se 
descubre al otro en su  soledad y nos  sentimos  vinculados a él.  La 
angustia  de la soledad, la soledad y la  separación  experimentadas 
como  sufrimiento  son ya  un signo de lazo  con  los  demás,  llevan  en 
ellos  la  conciencia  obscura  de  una  solidaridad"?' 

Existen  factores  existenciales  que  todos  los  seres  humanos 
comparten,  Y  entre  más  oportunidades  hay de establecer  contactos 
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en  relación a ellos, .de: fomentá'&y6?  identifteación.  Por  ejem- 

plo,  durante  cierto  tipo  de  eventos  internacionales  transmitidos 
por  medios  masivos  de  comunicación a una  enorme  cantidad  de  perso- 
nas, se genera -aunque  superficialmente-  cierto  sentimiento  de idell 
tificación  con  personas de otras  naciones  debido a que a través  de 
ese  contacto,  cada  uno  cae  en la  cuenta  de su separación  con el o- 
tro  en  términos de  una  preocupación  general que podrfa  ser  la  paz 
mundial.  En  caso  de  un  desastre  natural,  la  gente se identifica 
entre  si  porque  se  descubre  separada  en  términos  de  una  amenaza cg 
mún  de  muerte.  El  punto  no es la  similitud  de  intereses  en  si, s i  

no  la  soledad  experimentada a partir  de  encuentro  con  semejantes. 
La  reflexión  no  es  en la  linea  de  decir "todos  tenemos un  problema 
común,  luego  entonces  unámonos",  esto  apunta  más  bien a un  contra- 
to  colectivo o algún  tipo  de  pacto  social.  En  el  plano  de  lo  afec 
tivo  es  como  decir 'IiCaramba!  resulta que hay  otros  como yo ... y 
pensar  que  nunca  he  compartido  nada  con  ellos, que ganas de  que es 
tuviéramos juntosll. 

As$ pues, el  afecto  surge  simultaneamente a una  forma  particg 
lar  de  percibir  al  otro,  se  trata  de  un  proceso  cognitivo  conjunto 
que  difícilmente  puede  ser  escindido. La percepción  radica  en  la 
posibilidad  de  encontrar  en  el  otro  similitudes a uno y trazar  las 
distancias  en  la  relación y articular  estrategias  de  comunicación. 

Esto  explica  por  qué  aún  personas  que  aparentemente  no  compar 
ten  posiciones  análogas a los  participantes  característicos  de  un ' 

movimiento  social, se unen a 61. Puede  ser  (como es el caso  de 
los  lideres)  que  este  tipo  de  personas  posean  poderosos  recursos 
cognitivos  para  empatizar  con  personas  diferentes a si  mismas. 
Una  mayor  posibilidad  para  reinterpretar  experiencias  pasadas, coz 
textualizar  informaciones,  percibir  las  necesidades  de  otros,  los 
obstáculos que los  demás tienen para  lograr  sus  objetivos,  tener me 
jor  memoria  social,  capacidad  de  abstracción,  disponer  de  diversos 
lenguajes  para  comunicarse  con otro- tipo  de  personas, etc.  hablan 
de  una  mayor  capacidad  para  elaborar  diversos  tipos  de  percepcio- 
nes  además  de los similares a si mismo, o bien  descubrir  similitu 
des.que no  sean tan  evidentes.  Si  un  blanco se une  al  movimiento 
antirracista  de  los  negros,  es  porque  tiene  la  capacidad  de  imagi- 
narse  en carne propia  las  vivencias  de  injusticia  que  tiene  el  ne- 

gro,  cómo siente, qué  problemas  tiene,  entender  las  modalidades 
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particulares  de  lenguaje  que  utilizan,  etc. No puede  establecer 
su vínculo  al  descubrirse  separado  en  términos  de  pertenecer  a la 
misma raza, pero  puede  identificarse  por  inquietudes  comunes  tales 
como la  igualdad o la  democracia. 

3)La Expansión  de  la  Participación. 
' Todo  movimiento  social  pasa  por  una  etapa  de  expansión,  es de 

1 cir que va  creciendo  en  la  medida que va  incorporando  mayor  número 
de  personas, va logrando  difundir  su  discurso a sectores  cada  vez 
más lejanos  de  la  población,  va  recaudando más recursos  materia- 
les,  etc.  En  el  caso  de  los  movimientos  sociales  políticos, es es 
pecialmente  importante  el  crecimiento  para  lograr  el  éxito  de  sus 
objetivos.  Debido  a  que  generalmente se confrontan  al  estado  y  a 
los  representantes  de  sus  instituciones  quienes a su vez  sustentan 
su posición  principalmente a través  de  la  legitimidad  que  le  otor- 
ga  la  sociedad civil, el  crecimiento  de  la  oposición  puede  dismi- 
nuir  la  magnitud  de su poder. 

La  expansión  de la  participación es un  elemento  esencial  del 
crecimiento,  ya  sea  a  través  de  lograr  una  mayor  vinculación y cog 
promiso  por  parte  de  quienes  ya  están  dentro  del  movimiento o bien 
integrando  nuevos  participantes.  De  ahí I'a necesidad  de  porfundi- 
zar  más  en  el  estudio  de  los  factores  que  favorecen la expansión 
de  la  participación. 

Dentro  de los factores  que  fomentan  la  expansión  de la parti- 
cipación,  pueden  distinguirse  dosaspectos. El primero  tiene  que 
ver  con  el  tipo de  afecto  que  experimentan  los  sujetos; ya se ha 
hecho  mención  del  fenómeno  de  identificación  como  factor  condensa- 
dor  de la participación a consecuencia  del  encuentro  inicial  entre 
los  individuos.  Pero los afectos  que se sucitan  en  un  movimiento 
social  van  más  allá de la identificación  entre  participantes. 
Existe  además  un  sentimiento  de  identificación  con  el  líder o lids 
res, un  sentimiento  hacia  los  fines  que  se  persiguen, al trabajo 
mismo  que se efectúa,  etc.  Denominaremos  solidaridad a esta  forma 
de  afecto  más  global  propio  de  los  movimientos  sociales. El segun 
do aspecto a tratar  tiene  que  ver  con  laconformación  concreta  que 
adquiere  el  movimiento:  el  tipo  de  liderazgo,  las  formas de conu- 
nicación, la organización,  etc., ya  que  esto  por  un lado, media la 



percepción que los  sujetos  tengan  acerca  del  movimiento  y  por  otro 
determina  en  gran  parte  su  eficiencia  operativa  para  tomar  decisig 
nes,  actuar,  elaborar  su  discurso,  diseñar  tácticas,  etc. 

a)La Solidaridad.  La  solidaridad  se  refiere a una  comunidad e in- 
terdependencia  de  intereses,  sentimientos  y  eSpeCtatiVaS.  El  t6r- 
mino  afecto  encierra  cualquier  variedad  de  experiencia  emotiva  ha- 
cia  un  objeto;  la  solidaridad  entonces,  apunta a una  forma  determi 
nada  de  afecto  que  implica  identificación,  amor,  cooperación y ar- 
monía  con  los  otros. 

Si  bien  casi  todas  las  teorías  sobre  conducta  colectiva  han 
puesto  interés  en  los  elementos  emotivos  que  cohesionan a una co- 
lectividad,  el  problema  no  es  poner  en  evidencia  la  existencia  de 
una  afectividad  sino  saber  cómo  entenderla y explicarla.  El  afec- 
to  de  la  colectividad  no  es  una  en  el  caso  de  los  movimientos so- 
ciales,  varía  de  intensidad  y  de  forma  según  su  propia  naturaleza, 
las  circunstancias  y  el  tipo  de  individuos  que la  integran. La so 
lidaridad es un  término  genérico  que  abarca  una  gama  de  matices; 
no es  solo  la  identificación con los  otros y el líder, o solo el 
interés  por  el  objetivo  que  se  persigue;  es  el  resultado  de  la  in- 
teracción  de  todos  estos  sentimientos. 

Francesco  Alberoni  nos  proporciona  algunos  elementos  para  ca- 
racterizar  la  solidaridad.  Este  autor  afirmó  que  la  esencia  afec- 
tiva  que  los  participantes  experimentan  en  un  movimiento  social  es 
la  mi'sma que la  del  enamoramiento  de  una  pareja  ya que  ambos  cons- 
'tituyen  un  fenómeno  colectivo. El afecto  nace  de  la  colectividad 
misma,  y  por  ello se pueden  reconocer  muchos  rasgos  comunes.  En 
las  dos  situaciones "el hombre  tiene  la  impresión  de  estar  domina- 
do  por  fuerzas que no reconoce  como  suyas,  que  lo  arrastran y que 
no domina ... se siente  transportado a un  mundo  diferente  de aquel 
en  que  se  desarroila  su  existencia  privada.  La  vida  en é1 no es 
SO10 intensa,  sino  que  es  cualitativamente  diferente ...se desinte- 
resa  por si mismo, se olvida  de s í  mismo,  se  entrega  enteramente 
a  fines  comunes...siente la necesidad  de  expandirse  por juego, 
sin un  fin...en tales  momentos,  esta  vida  superior se vive con una 
intensidad  tal y de  una  manera  tan  exclusiva  que  ocupa  por comple- 
to la conciencia, de la que  expulsa  más o menos  por completo  preo- 

12 
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cupaciones  egoístas y vulgares.. . I * .  13 

Tanto  el  enamoramiento  como  la  solidaridad  en  movimientos so- 
ciales son estados  excepcionales y esto  configura  muchas  de  sus ca 
racteristicas.  El  sujeto  que se siente  completo  no es suceptible 
de  enamorarse,  aún  cuando  lo  desee. El  individuo  propenso a esta 
clase de  experiencia  es  aquel que tiene  la  sensibilidad,  por  un 12 
do  para  descubrir  un  esplendor y perfección  ideal  en  el  mundo, y 
por otro,  caer  en la  cuenta  de que no  es  parte  de 61, que  hay  co- 
sas  erróneas  en  su  forma  de  ser  que  no  le  permiten  acceder a dicha 
magnificencia. En otras  palabras, el  sujeto  propenso a  enamorarse 
es  aquel que  está  dispuesto  a  arriesgarse a cambiar. Y es  que  el 
enamoramiento y el  movimiento  social  son  estados  nacientes  de  trag 
siciÓn;  implican  la  ruptura  con un  estado  anterior  para  unir  anta- 
gonias,  he  de  ahi  los  comunes  dilemas  entre  abandonar  formas  bue- 
nas o malas, pero  conocidas  de  vivir  e  interpretar  al  mundo y arro- 
jarse  a lo desconocido. Es  una  antagonia  entre  lo  cotidiano y la 
alteración.  El  estado  naciente  tiene  una  naturaleza  efimera  e  in- 
cierta;  es  comprometerse  al  azar y creer, por  tanto,  la  dimensión 
del  estado  naciente  es  por  excelencia  el  presente.  El  enamoramieq 
to  nos  transporta  a  una  esfera  de vida superior  donde  se  obtiene 
todo  (felicidad,  gloria y poder) o se  pierde  todo.  Por  ello  es iq 
dispensable  la  confianza  en  el  otro,  es  el  Único  contrapeso a la 
seguridad que  otorga  la  cotidianidad. 

En  este  tipo  de  relaciones  afectivas,  todos  son  iguales  por- 
que  en  todos  recae la responsabilidad y el  poder  de  desarrollar o 
matar  la  relación.  Su  cuidado  requiere  el  procurar  el  bien  del o- 
tro  tanto como el  de  uno  mismo. 

Finalmente,  el  destino  del  enamoramiento  es el amor  estable y 

duradero y el  del  movimiento  social  es la  institucionalización  de 
aquello  por que se lucha.  Son  estados  nacientes  de  transición  a 
otras  cotidianidades  que  a  su vez permitirán  otros  estados  excep- 
cionales,  por  tanto  mantiene  un  relación  dialéctica  en  el  tiempo. 

La  solidaridad  es  entonces  un  sentimiento  global  de  afecto ha 
ciaelmovimiento, y se  distingue  por  su  carácter  efimero,  altruis- 
ta, excepcional y de  gran  intensidad. 

La  relevancia  de la solidaridad  como  factor  de  crecimiento en 

un  movimiento  social  radica  en la adquisición de un  profundo com- 



promiso  hacia  cada  aspecto  del  mismo. A menudo  el  compromiso  lle- 
ga a ser  tan  sólido que muchos  participantes  están  dispuestos a sa 

crificar  su  vida  por  el  éxito  del m~vimiento!~ 
El  impacto  de  la  solidaridad  en  personas  ajenas  al  movimiento 

también  es  primordial en  el  crecimiento  del  mismo.  El  sentimiento 
de  solidaridad  se  manifiesta  en  formas  de  comportamiento  concre- 
tas.  Si  al  participar los individuos  proyectan  su  intensidad  y 
compromiso a través  del  esfuerzo  que  invierten(en  términos  de  tiem 
PO y esfuerzo),  su  confianza  en l o s  otros,  su  preocupación  por  el 
bienestar  de los demás,  el  carácter  desinteresado  de  sus  acciones, 
es muy  probable que influyan en  personas  ajenas  al  movimiento  y  las 
motiven a participar. 

I- b)La  Conformación  del  Movimiento.  La  conformación  de los movimieg 
tos  sociales  puede  variar  muchísimo  entre  uno  y  otros.  Las  formas 
concretas  de  establecer  las  interacciones  entre los participantes 
dependen  en  gran  medida  de  las  propuestas  implicitas o explícitas 
del  movimiento  con  respecto  a los estilos  de  vida;  por  ejemplo,  si 
se trata  de  un  movimiento  feminista,  no  es muy factible  que  tenga 
una  conformación  en  la  cual  tengan  prioridad  jerárquica los hom- 
bres, en contraste,  un  movimiento  religioso  como  el  que  encabezó 
Ayatola  Homeini  en Irán,  enfatizaba un  marcado  privilegio  por el 
sexo  masculino. 

La conformación  global  del  movimiento  está  constituida  por la 
interacción  de  una  gran  variedad  de  factores,  tal  y  como  sucede  en 
la  conformación  de un pequeño  grupo,  de  tal  manera  que  es  posible 
recurrir  a  las  categorías  tradicionales  de  análisis  de  estos  Últi- 
nos para  trazar  un  panorama  general  del  funcionamiento  de los pri- 
meros.  Dichas  categorías  de  análisis  son: 
"ernbrecia. Este  aspecto  tiene  que  ver  tanto  con los posibles  pro 
cedimientos que un  sujetos  tiene  que  pasar  para  convertirse  en pa= 
ticipante  del  movimiento,  como  con  los  requisitos o compromisos 
que  debe  reunir o adquirir  para  convertirse en  miembro. 

I 

\-Liderazgo.  Este  aspecto  se  relaciona  con  el  tipo  de  privilegios, 
responsabilidades  y  afectos que la  colectividad  posa  sobre  uno o' 
algunos  de sus miembros  para  definir  cierta  direccionalidad  a  las 
acciones  de  la  misma. 
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-Estructura  organizativa  y  normas.  Este  aspecto es el  patrón de 
relaciones  interpersonales  que  el  grupo  establece  más o menos  for- 
mal y  explícitamente  para  distribuir  de  alguna  manera  los  trabajos 
a realizar,  la  proposición  de  estrategias  para  lograr  objetivos, 
la  manera  de  administrar  recursos,  etc.  Tiene  que  ver  con  el esta 
blecimiento  de  jerarquias y responsabilidades,  así  como  del  esta- 
blecimiento y normas  de  conducta  para  garantizar  el  buen  funciona- 
miento  del  grupo. 
-Estructura  de  comunicación. Es el patrón  que  los  participantes 
establecen  para  intercambiar  informaciones,  así como los  canales y 

recursos que crean  y  utilizan  para  hacerlo,  tanto  en  lo  que  respec 
ta  al  interior como al  exterior  del  grupo. 
-Roles.  Son  los  estereotipos  de  comportamiento  que  en  base a las 
diferencias  individuales, el resto de  los  participantes  le  atribu- 
ye  a uno o un conjunto  de  sujetos,  de  acuerdo a la  posición  que de 
sempeñan  en  el  interior  del  grupo.  Dichos  estereotipos  son  por  e- 
jemplo "el que influye  más  en  las  decisiones  grupales",  "el  que mg 
nifiesta lo que sienten los demást1, "el que  facilita  u  obstaculiza 
las  tareas a realizar", "el más osado", etc. 

La  imp0rtanci.a que la  conformación  global  del  movimiento  tie- 
ne  en  el  crecimiento  consiste  en  que  puede  limitarlo o fomentarlo, 
según  facilite o dificulte  sus  funciones  operativas.  Por  ejemplo, 
si  un  movimiento  posee  una  conformación  rígida  en  la  cual la mem- 
brecia  implique  muchos  requisitos  estrictos  para  ingresar,  las  po- 
sibilidades  de  intercambio  de  información  sean  restringidas, la ol 
ganización no permita  el  acceso a aportar  ideas,  tomar  decisiones, 
etc.,  limitará  por  consiguiente  las  posibilidades  de  los  indivi- 
duos a participar. En cambio, si  la  conformación  de  un  movimiento 
ofrece  múltiples  maneras de  articularse a él, tendrá  mayor  éxito 
para  generar y  reafirmar la  participación. 

Las categorías  enunciadas  anteriormente  serán  tratadas  con ma 
yor  detalle  en  el  capitulo VII, enfocadas  concretamente al análi- 
sis  del  movimiento  social  politico  en  cuestión. 

4)La  Conversión y Resignificación  de  Concepciones del Mundo. 
Anteriormente se puntualizó  que  el  principal  interés  por  estu 

diar la conducta  colectiva  se  debe a una  necesidad  por  comprender 
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de  qué  manera  cambian  las  sociedades.  Un  sujeto,  al  integrarse a 
la  dinámica  de  la  conducta  colectiva,  deja  de  comportarse  de  acueg 
do a los  parámetros  establecidos  previamente  por  la  sociedad,  y  la 
participación  no  es la excepción.  De  ahí  la  importancia  de  anali- 
zar  con  mayor  detenimiento  el  proceso  de  transformación  que  sufre 
el  sujeto  por  el  hecho  de  participar. 

Todo  individuo  posee  una  cierta  concepción  del  mundo;  de  esa 
concepción  depende  la  manera  en  que  percibe  e  interpreta  todo  lo 
que  le  rodea, así como la manera  de  desenvolverse  frente a ello. 
Gran  parte  de  esa  concepción  es  el  resultado  de  una  elaboración so 

cia1  que ha  internalizado  desde  su  niñez a través  del  proceso  de 
socialización.  El  lenguaje  es  un  ejemplo  de  esto:  se  trata  de  una 
elaboración  social  de la que  todo  individuo  se  vale  para  atribuir 
ciertos  significados a los  objetos. 

La  herencia  cultural  que  cada  individuo  ha  adquirido  es  una 
concepción  subjetiva  del  mundo,  sin  embargo,  debido a que  es  una 
concepción  compartida  en  mayor o menor  grado  por  todos  los  miem- 
bros  de  una  sociedad,  se  presenta  como  una  realidad  absoluta  de 
acuerdo a la  cual  guían  todos sus acciones  en  la vida cotidiana. 
Todo  fenómeno  propio de,  la  vida  cotidiana  es  percibido  como  común 
y  ordinario  porque  existen  de  antemano  concepciones  que  nos  permi- 
ten  aprehenderlo.  Por  ejemplo,  la  primera  vez  que  vemos  un  avión 
nos  causa  sorpresa  y  curiosidad  debido a que  no  pcseemos  un conjuz 
to  completo  de  concepciones  que  nos  ayuden a asimilar  el  suceso. 
Aún  cuando  hayamos  oído  hablar  de  ellos,  sus  dimenesiones,  el  rui- 
do  que  producen,  etc.  pueden  ser  nuevos  para  nosotros. Una vez 
que  construimos  una  concepción  completa de  ellos,  pasa a ser  parte 
de  nuestra  cotidianidad  y  rara vez volvemos a poner  especial  aten- 
ción en  eso. 

15 

La  vida  cotidiana  entonces,  es  una  concatenación de  sucesos 
Para  los  cuales  no se requiere  mayor  reflexión  para  desenvolverse 
en  ellos.  En  el  momento  en que  se  convierten en objeto  de  análi- 
sis y reflexión,  dejan  de  ser  cotidianos. 

LOS cambios en  la  conducta  de  los  individuos  a  menudo  se  rela 
Cionan  con  una  ruptura  de la  cotidianidad.  Si  un  día  no  saliera 
el Sol, de  inmediato  nos  daríamos  todos  a  la  tarea  de  elaborar con 
cepciones  para  aprehender  el  hecho. Se buscaría  desde  una  palabra 
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para  designar el fenómeno,  hasta posibles  explicaciones y conse- 
cuencias que den  cuenta  de  61. A s í  mismo,  se  daría  un  intercambio 
de impresiones  entre  todospara  corroborar  que  el  hecho  es llreal‘l 
y no  una  percepci6n  aislada. 

Toda  conducta  colectiva  rompe  la  cotidianidad  de  los  indivi- 
duos;  ante  situaciones  no  convencionales,  los  sujetos  tienen  que 
buscar  concepciones  alternativas  que  den  cuenta  de los sucesos. 

El carácter  esencial  de  los  movimientos  sociales  es  una  pugna 
por cambiar  las  concepciones  preestablecidas  de  una  sociedad.  Su 
rasgo  no  convencional  ataca  muchas  más  concepciones  que  otras  for- 
mas de conducta  colectiva,  y  además  propone  (implícita o explícita 
mente)  concepciones  alternativas. El movimiento  ecologista  no so- 
lo  es  un  conjunto de individuos  protestando  afuera  de  una  planta 
nuclear.  Su  objetivo  final  es  un  cambio  en  las  concepciones  de  la 
sociedad;  busca  por  ejemplo que la  Contaminación  sea  considerada 
un  problema más grave  de  lo  que  se  cree, y además  propone  otras 
formas  de vida en  términos  de  nuestra  relación  con  la  naturaleza 
(comer  alimentos  sanos,  hacer  ejercicio,  contruír  áreas verdes...). 

Por  ello  el  impacto  del  movimiento  social  como  fracturador  de 
la  cotidianidad  de  los  individuos  puede  ser  muy  poderoso.  Su  ca- 
rácter no convencional  abarca  casi  todas  las  instancias  del  compog 
tamiento. Se  construyen  lenguajes  diferentes,  se  establecen  for- 
mas diferentes  de  interacción,  se  organizan de  manera  distinta, 
etc.  El contacto de  un  sujeto  con  el  movimiento  rompe  muchas coti 
dianidades.  En  un  movimiento  de  huelga,  la  ruptura  para  un  traba- 
jador  no  solo  consiste  en  encontrar  que  un día su  centro de  traba- 
jo  se  encuentra  cerrado,  sino  que  además, por  ejemplo  ciertas  je- 
rarquías  laborales se alteran  y  los  supervisores  apoyan a sus  su- 
bordinados,  todos  comparten  un  fondo  enconómico  común,  etc.  Inclg 
so las  relaciones  afectivas  son  excepcionales  porque  surge  la  soli 
daridad. 

La  imágen  del  movimiento  impacta  al  sujeto  y  rompe  sus  esque- 
mas.  Se forma  una  idea  de  lo  que  está  pasando  y  de  acuerdo a ella 
decide  si  participa o no, y de qué manera. 

Al participar, los sujetos  rompen con los  modelos  prevalecieg 
tes  que  utilizaba  para  interpretar  y  asimilarse  al  mundo, y en cam 

bio  adquiere  aquellos  que  implícita o explícitamente  propone  el m0 
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vimiento,  es  decir  que  pasa  por  un  proceso  de  conversión  en  sus 
creencias o de  resignificación de sus concepciones  del  mundo.  Pro 
bablemente  antes  de  vivir  un  movimiento  laboral,  una  trabajadora 
no  consideraba  que  fuera  injusto  un  menor  salario  que  el  de  un  hog 
bre;  quizás  ni  siquiera se lo  había  planteado  porque  formaba  parte 
de su  cotidianidad. A través  del  movimiento  puede  adquirir  una ac 
titud  distinta. 

Entre  más  se  participa,  más  posibilidad  hay  de  percibir,  vi- 
venciar  e  incluso  construir  nuevas  concepciones. El  proceso  de 
conversión y resignificación a menudo  prevalece  aún  después  de  la 
desarticulación  del  movimiento  e  independientemente  de  que  haya te 
nido  éxito o no en sus demandas  explícitas.  Las  concepciones  que- 
dan  como  patrimonio  individual  de  cada  uno  de  los  participantes, y 

más  fijas  en  quienes  participaron  más. 
Si  la  participación  es  además  una  forma  de  integración  afecti 

va y voluntaria,  es  factible  considerar  que el sujeto  tendrá  menos 
defensas  psicológicas  para  cambiar  sus  concepciones. 

Una vez más se observa  que la  participación  es  un  fenómeno in 
tegral  en  el  cual  la  conversión  y  resignificación  del  mundo  es  si- 
multánamente  causa  y  efecto  de  los  demás  factores  analizados. 
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se por múltiples  situaciones.  Por  un  lado se observa  que  cual- 
quier  falla o cambio  en  la  conformación  misma  del  movimiento  pone 
en  peligro  la  participación;  una  organización  rígida,  un  bloqueo 
en la comunicación, una  falta  de  congruencia  entre  el  discurso y 
las  acciones,  etc.  (tal  y  como  fue  visto  en  otros  apartados)  puede 
obstaculizar  el  crecimiento  e  iniciar su decadencia.  Por  otro  la- 
do, el  movimiento social, al  ser  un  estado  excepcional,  no  cotidia 
no,  especialmente  en  lo  que  respecta  a la  forma  de  afecto  que  lo 
caracteriza,  tiene  en si mismo  el  gérmen de su fin.  Llegue a lo- 
grar  su  éxito o no,  e1  movimiento  social  existe  como  tal  en  tanto 
no  sea  absorbido  por  el  orden  de  la  realidad  cotidiana. 

El vigor de un  movimiento  social  politico  depende  de  la  inten 
sidad  de  la  participación;  sin  embargo a menudo  los  miembros  no 
pueden sostener un  nivel  de  participación  muy  alto  por  mucho  tiem- 
po  debido a  que  concentrar  todo su esfuerzo  a  un  solo  interés,  ac- 
tividad o grupo, les  implica  renunciar a un  proyecto  de vida traza 
do  desde  mucho  antes. 

Las  personas  pueden  vivir  situaciones  no  cotidianas,  pero  tag 
de o temprano  tienen  que  volver a su  cotidianidad,  como  quien  re- 
gresa  de  un  viaje. 
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C A P I T U L O   I V  

- EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 COMO 

MOVIMIENTO  SOCIAL  POLITICO 

EL  MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 COMO  CONDUCTA  COLECTIVA 

El Movimiento  Estudiantil  de 1968 puede  ser  reconocido  como 
conducta  colectiva  debido a que  casi  cada  situación  que  lo  consti- 
tuyó  tuvo  de  alguna  manera,  un  carácter  no  convencional.  Esto 
quiere  decir  que  las  actividades,  las  emociones,  los  temas  de  con- 
versación,  los  lugares  acostumbrados  de  reunión,  las  normas  de  in- 
teracción,  etc.  por  un  tiempo  fueron  totalmente  distintos  de  lo ha 
bitual  para  muchos  estudiantes. 

En  la estructura  global de la  sociedad,  el  papel que se le  ha 
asignado al estudiantado  es  precisamente  el  que  estudien (de acueg 
do a la concepción  tradicional  de  la  educación  formal).  Se  espera 
de  ellos que  acaten  a la  institución  educativa  en  todas  sus  instan 
cias.  La  conducta  convencional  de  un  estudiqnte común  tiene  que 
ver  con  asistir  regularmente a la  escuela,  seguir  las  normas  de 
disciplina  interna  (obedecer a los  maestros y demás  autoridades, 
guardar  silencio  en  clases,  cumplir  tareas...), leer,  presentar  e- 
xámenes,  stc. 

El ' 6 8  rompe  abruptamente con este  patrón  de  conducta.  Hacer 
un  paro  de  labores,  organizar  asambleas  -donde  además  las  autorida 
des  máximas  son  los  mismos  estudiantes-,  salir a las  calles para 
difundir sus  inquietudes,  organizar  manifestaciones  en  lugares pú- 
blicos, y  sobre  todo  confrontarse  directamente  con  el  estado  -es 
decir,,una autoridad más allá  de la estrictamente  educativa-,  son 
ejemplos  de ac- o convencionales  porque  no  corresponden  al 
patrón  social  de  comportaniento  asignado  para  ellos. 

- 
La alteración  de  los  comportamientos  no  solo se d6 en  térmi- 

nos  de su posición  social  como  estudiantes,  sino  como  personas  en 
general. Las formas  de  organización y comunicación  entre ellos 
cambiaron  significativamente. Los temas  de  conversación por  ejem- 

71 
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plo,  ya no giraban  en  torno  a  lo  cotidiano  sino  a  los  sucesos  mis- 
mos  del  movimiento;  incluso  las  formalidades  para  entrar  en  contag 
to  con  los  otros se transformaron;  comenta un  de  los  estrevista- 
dos: "De  repente  te  ponías  a  platicar  con  gente  que ni  conocías ... 
muchas  veces  lo  menos  importante  era  saber  sus  nombres,  dende  vi- 
vían.  ni nada". 

EL '68 COMO  MOVIMIENTO  SOCIAL 

El movimiento  social se distingue de otros  tipos  de  conductas 
colectivas  porque el cambio  en  el  comportamiento  trivial  de  los su 
jetos  obedece a un  esfuerzo  común  por  tansformar  ciertos  aspectos 
de  la  estructura  social  con  los  cuales  no  están  conformes.  Aún 
cuando  los  sujetos que constituyen la  colectividad  no  sean  siempre 
los  mismos  y  varíe su manera  de  participar,  todos  comparten  una i- 
dea  directriz  de  las  acciones,  lo  cual  les  permite  identificarse 
como  miembros  de  un  grupo  distinto  del  resto  de  la  sociedad,  tener 
una  organización  más o menos  estable, un  noción  histórica  de  los 
sucesos,  asi como  una  continuidad  en  sus  acciones  y  consistencia 
en  sus  actitudes. 

El movimiento  estudiantil  de 1968 surgió  como  colectividad  de 
una  manera  muy  espontánea. A partir  del  enfrentamiento  de  la  Ciu- 
dadela,  en  tan  solo  unos  cuantos  días  se  adhirieron  cientos  de mi- 
les  de  personas a través  de  su  participación  en  diversostipos  de 
actividades. No obstante,  eso  no  significó  que  las  acciones  fue- 
ran  anárquicas;  ya  desde  entonces  se  generó  una  concepción  esen- 
cial  que  guió  todos  los  comportamientos a lo largo  del  movimiento, 
y  se  trata de la  lucha  en  contra  de  la  represión que  diversas  auto 
ridades  ejercian  sobre  los  jóvenes  estudiantes. 

La  lucha  contra la represión  se  concretizó  en  un  conjunto  de 
demandas y  propuestas  tanto  explícitas  como  implícitas;  veámoslas 
con  mayor  detalle: 

/a)Las Demandas  Explícitas. 
Las  demandas  explícitas  del  movimiento  fueron  modificándose 

según  sus  necesidades. En  un  principio  se  elaboró  un  pliego  peti- 
torio  preliminar que  concerníaaproblemas  de  represión a nivel  más 
local  de  las  escuelas.  Se  pedía la desaparición de la FNET, el 

MURO y la Porra  Universitaria, así como la expulsión  de  los  estu- 



7 3  

, .  

diantes  pertenecientes a dichos  grupos  y  afiliados al PRI.' Asimis 
mor se  exigia  la  excarcelación  de  todos  los  estudiantes  detenidos 
durante  los  enfrentamientos  con  los  granaderos,  y la indemnización 
de  aquellos que  resultaron  muertos o heridos.  Finalmente  se  prop2 
nía  la  desaparición  del  Cuerpo  de  Granaderos y  demás  policías  de 
represión,  y  la  derogación  del  articulo 145 y 145 bis  del  Código 
Penal  de  la  Federación. 

Poco  después  el  pliego  fue  cambiado  de  tal  forma  que  atañía 
exclusivamente ala represión  ejercida  por  el  estado; se retiraron 
las  demandas  con  respecto a los  grupos  estudiantiles,  y  en  cambio 
se incluyeron las  que  pedian 1a.destituciÓn de  los  jefes  policiacos 
y el  deslindamiento  de  responsabilidades  de  los  actos  de  represión 
por  parte  de  las  fuerzas  de  seguridad. Los estudiantes  detenidos 
además  comenzaron a ser  considerados  presos  políticos. 

Más tarde  se  formuló  la  exigencia  de  que  las  negociaciones e2 
tre  el  gobierno  y  la  dirigencia  del  movimiento  para  resolver  el 
conflicto  fueran  hechas  públicamente  a  través  de  los  medios masi- 
vos  de  comunicación.  De  esta  forma  podian  garantizar  que  se  defen- 
dieran  los  intereses  populares. 

Por  Último, la  consigna  general  del  movimiento  fue  que  las 
autoridades  respetaran  las  garantias  individuales  y  libertades  de- 
mocráticas  establecidas  en  la  Consititución  Política. 

Este  conjunto  de  peticiones  fueron  sostenidas  durante  todo  el 
movimiento y  constituyó  la  pauta  esencial  del  comportamiento  de 
los  individuos  porque  encerraba  la  noción  de  la  libertad  de  expre- 
sión  y la  importancia  de  la  pluralidad  política. 

Por  otro  lado,  el  movimiento  fue  implementando  otro  conjunt 
de  peticiones  que  obedecia  más a la  necesidad  de  derinir  su  posi- 
ción  ante  sucesos  inmediatos,  pero  que  no  constituyeron  una  direc- 
triz del comportamiento  general  del  movimiento.  Tal  fue  el  caso 
del  desconocimiento  de  la  FNET  para  negociar a nombre  de  los  estu- 
diantes  frente a las  autoridades, la  protesta  por  la  invasión  del 

/ejércitola la Universidad y $1 P a t . F r n l r r t . r , &  . .  . revocación  de  la re 
nuncia  del  rector  Barros  Sierra,  el  apoyo a los  habitantes  del pus 
blo  de  Topilejo,  etc.  También  esta  clase  de  manifestaciones  ence- 
rraba  como  valor  principal,  la  idea  de  la  lucha  contra  la  repre- 

sión  gubernamental y la reivindicación de  la  democracia. 
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/)Las Demandas  Implícitas. 
Las  demandas  explícitas  de  un  movimiento  social  son la  expre- 

sión  pública  de sus  concepciones  sobre  el  mundo.  Son la  concre- 
sión  de  sus  ideas  de  cambio a nivel  de  la  sociedad  en  su  conjunto; 
es  por ello que constituyen  una  confrontación  directa  con los sujg 
tos  ajenos  al  movimiento  y  a  las  instituciones  sociales.  Sin  em- 
bargo,  también  existe  un  conjunto  de  concepciones que se  concreti- 
zan  en  el ámbito  privado  del  movimiento, a nivel  de  las  interaccig 
nes  internas  del  grupo.  Se  denominar6  demandas  implícitas a esta 
última  clase  de  acciones. 

Las  demandas  implícitas  son  mucho  más  complejas  que  las  explL 
citas. A diferencia de éstas,  las  implícitas  abarcan  toda  un  pro- 
puesta  de cambio  en el estilo  de  vida  de  los  individuos;  no  se  trg 
ta  de modificar  unos  cuantos  puntos en  el  Órden  de  las  institucio- 
nes  sociales,  sino de transformar la  forma de ser de  cada  sujeto, 
es  decir,  un cambio  en  su  manera  de  concebir el mundo,  sus  actitu- 
des,  su  manera  de  resolver  problemas,  su  manera  de interaqtuar 
con  los demás, etc.  Dificilmente  se  puede  hacer  una  caracteriza- 
ción  cabal  de  las  demandas  implícitas  de  un  movimiento  ya  que  me- 
dian  muchísimas  acciones  cotidianas; a menudo  los  sujetos  no  son 
del  todo  concientes  de  la  manera  en  que  las  adquieren.  Las  deman- 
das  implícitas  no son estipuladas  en una  declaración  de  principios 
o un  pliego  petitorio,  sino  que se difunden a través  de  un  proceso 
análogo  al  de  la  socialización  por  el  cual  aprenden los individuos 
los  valores  sociales  durante su niñez. 

Generalmente  las  demandas  implícitas  de un  movimiento  tienen 
mayor  impacto a largo  plazo  que  las  demandas  explícitas, ya que 
las  primeras  inciden  más  profundamente  en  el  quehacer  de  los indi! 
viduos  y  logran  instituirse a través de la vida  cotidiana. 

Las  demandas  implícitas  del  movimiento  estudiantil de 1968 
son  muchas  y  muy  variadas. No obstante, al igual que las explici- 
tas,  todas  encierran  en s í  mismas  una  lucha  contra  la  represi6n. 
si a nivel  explícito  el  movimiento  confrontó la relación  represiva 
del  estado con la  sociedad civil, a nivel  implícito  confrontó  la 
relación  represiva del hombre  con  la  mujer,  el  padre  con  el  hijo, 
el  maestro con  el  alumno, el  heterosexual  con  el  homosexual,  el 
burgué’s con el proletario, etc. 
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La  noción  de  represión  entonces,  no  se constreñía  exclusiva- 
mente a la  acción  coercitiva  de  las  fuerzas  armadas  del  gobierno 
hacia la manifestación  pública  de  una  disidencia,  sino  también a- 
barcaba  cosas  tales  como  la  falta  de  Órganos  democráticos  de  repre 
sentación  estudiantil  en  las  escuelas, la imposibilidad  de  polemi- 
zar  con  los  maestros,  las  exigencias  familiares,  el  machismo en la 
pareja,  la  enajenación  de  obreros  y  campesinos,  etc. 

De ahí que las  relaciones  al  interior del  movimiento  buscaran 
ser  democráticas, su organización  pretendía  promover  la  representa 
ción  legítima,  fiel  e  igualitaria de  la  voluntad  popular,  el  respg 
to a las  diferencias  de  opinión  y  condición,  así  como  la  autoges- 
tión de  la gran base. 

La lucha  contra  el  orden  represivo  prevaleciente  adquirió  dos 
matices  importantes.  Por  un  lado  las  demandas  explícitas  eran  va- 
lidadas a través  de  acciones politicas  n9  convencionales (paros,  asam- 
bleas,  marchas,  huelgas  de  hambre,  pintas, etc.), mientras  que  las 
demandas  implícitas  eran  propugnadas a través  de  la  libre  expre- 
sión  de  la  afectividad  (por  ejemplo  la  negación  de los protocolos 
sociales  para  establecer  relaciones  interpresonales, la revalora- 
ción del altruismo  y  el  servicio, la  comunicación  directa y  since- 
ra  de  los  puntos  de  vista y  sentimientos, etc.). 

Los jóvenes  estudiantes  'de  entonces  habían  experimentado  las 
instituciones  sociales  como  un  conjunto  de  normas  inflexibles  que 
no  justificaban  su  razón  de  ser.  Las  nuevas  generaciones de la so 
ciedad  industrial  fueron  educados  con  la  concepción  de  que  las po- 
siciones  sociales  tienen  que ser logradas  a  través  de  una  serie de 
calificaciones  personales  y que el  poder no es  algo  heredado  sino 
adquirido.  Bajo  esta  perspectiva,  el  "porque yo digo"  del  padre  y 
'lasí está escrito"  del  maestro  perdieron  todo  su  sentido,  ya  que, 
lejos de reunir  las  cualidades p?ra justificar  su  posición  como al 
toridades,  eran  percibidos  por sus incongruencias  como  usurpadores 
arbitrarios  del  poder.  De  manera  análoga,  la  religión  y 10s ritos 
civicos  se  hicieron  vácuos,  carentes  de  significado.  Héroes  y de% 
dades,  oficializados,  petrificados  en  estatuas  y  santuarios, más 
bien  representaban el orden  establecido, por más que  en su tiempo 
hubieran  sido  verdaderos  iluminados o rebeldes.  La  palabra  misma 

.,S 

de  revolución,  a  fuerza  de  ser  reiterada  y  gastada,  había  quedado 
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vacía.  Parecía  que  el  conjunto  de  valores  impuesto  estaba  diseña- 
do  para  encubrir  las  injusticias y desigualdades  de  la  sociedad. 
"En suma,  todo  había  quedado  mecanizado  y  desvitalizado. .. lo  que 
el  jóven  quería  era  la  desmitificación  de  la  vida  social y fami- 
liar, la destrucción  de  los  ídolos  para  liberar  la  espontaneidad  y 
la fluidéz" . 1 

La  afectividad  es  pues  Itla  respuesta  al  acartonamiento  de  su- 
puestos  valores  sociales  y  a la falta  de  sinceridad y autenticidad 
de  los adultos". La  demanda  implícita  de  fondo  del  movimiento  es- 
tudiantil  fue  dar  un  nuevo  contenido  afectivo  a  la  estructura so- 

cial.  Esta  generación  bus,cÓ  una  forma  alternativa  de  nacionalismo 
que  no  encubriera la venta  del  país  al  capital  extranjero,  una for 
ma  de educación que no coartara  la  capacidad  de critica, una  forma 
de  amor  no  mercantil  como  el  matrimonio,  etc.  Todo  esto  implicó 
la  ruptura  de  muchas  convencionalidades,  el  cabello  largo,  la  mini 
falda,  el  cambio  del  término "novia" por "compañera1t, etc. son s í g  

bolos  de  esa  negación  a  lo  tradicional. 

2 

En conclusión se puede  afirmar  que  el  movimiento  estudiantil 
de 1968 fue un movimiento  social  porque  poseía  concepciones  direc- 
trices  de  las  acciones  colectivas  y  una  propuesta  más o menos defi 
nida  de cambio  social.  Definitivamente  se  puede  hablar de  una i- 
dentificación de grupo en  el  movimiento.  De  hecho  aún  hoy día mu- 
chos  participantes se autodenominan la "generación  marcada",  entre 
otras  cosas,  para  diferenciarse  del  resto  de la  sociedad.  Asimis- 
mor se  observa  la  continuidad  propia de  los  movimientos  sociales: 
aún cuando  el ' 6 8  fue un  movimiento  breve,  las  demandas  fueron cos 
sistentes  a  todo lo largo  de  los  acontecimientos, y todas  las  ac- 
ciones  estaban  mediadas por ellas; a pesar  de las modificaciones 
en la organización,  el  pliego  petitorio, etc.  la  esencia  antireprg 
siva jamás cambió.  Las  demandas  implícitas  y  explícitas del  movi- 
miento  fueron  una  confrontación a las  instituciones  sostenidas  por 
el  resto  de  la  sociedad;  una  ojeada a los  sucesos más relevantes 
comprueba  que  las  acciones se desarrollaron  en  función  de la res- 
puesta  del  gobierno;  así pues, el ' 6 8  también  se  caracteriza  como 
movimiento  social  por  ser  un  grupo  que  opera  en  función  de  las  pez 
sonas  ajenas a él. Por  Últino,  se observa  que  los  limites  del  mo- 
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vimiento no podían  ser  claramente  definidos.  Prueba  de  ello  es 
que  actualmente  todavía  se  discute si  el ' 6 8  fue un  movimiento  po- 
pular o fue meramente  estudiantil.  Tampoco  es  fácil  dilucidar  con 
exactitud  las  influencias  que  tuvo  por  parte  de  otras  agrupaciones 
ya que  recibió  apoyo por  parte  de  muchos  organismos  (sociedades dg 
mocráticas,  sindicatos  independientes,  etc.)  incluso se habla  del 
apoyo  por  parte  de  personalidades  afamadas  que  prefirieron  permang 
cer  en  el  anonimato,  pero  la  dificultad  para  establecer  los  lími- 
tes  no  implicó  una  falta  de  organización;  el  CNH,  los  comités  de 
lucha,  las  brigadas,  las  coaliciones  de  apoyo,  etc.  fueron  órganos 
sumamente  refinados  que  incluso  probaron  ser  efectivos  en  su  momeg 
to. 

EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 COMO  MOVIMIENTO  SOCIAL  POLITICO 

Un  movimiento  social  es  político  cuando  sus  demandas  explici- 
tas  denuncian  un  mal  funcionamiento,  pr-oponen  una  .modificación,.. 
una  innovación, o de  alguna  manera  atañen  directamente:  alel  sis- 
tema que  la  sociedad  ha  diseñado  para  legislar,  administrar  e im- 
partir  justicia  b)las  instituciones y  organismos  encargados de 
salvagua-rdar  dicho  sistema y c)las  persona-s -responsables de  diri- 
gir  las  instituciones y poner en práctica a. sistema.. . 

El movkmiento---estudianti-lPde 1968 -puede- ser considerado  como 
movimiento  social  político  porque  todas sus demandas  explícitas 
concernían  de  alguna  manera l o s  puntos  señalados  anteriormente. 

El punto  sobre  la  derogación  de los articulos 145 y 145 bis 
del  Código Penal  constituía  una  inconformidad  al  sistema  politico 
establecido  y  una  propuesta  concreta  de  modificación. El punto so 
bre  la  desaparición  del Cuerpo-de Granaderos  manifestó  una  crítica 
a la institución  encargada  de salvaguardar  el  control  social. Los 
puntos sobre-la liberación  de  presos  políticos,  indemnización  de 
muertos  y  heridos,  renuncia  de  los  jefes  policiacos  y  deslindamieg 
to  de  responsabilidades  por los hechos,  expresaron  un  profundo des 
contento  por  la  ineptitud y corrupción  de  los  funcionarios  públi- . 

cos. 
Sin  embargo, el carácter  político  del  movimiento  no  se  conceg 

tra  solamente en las  demandas,  ya  que  la  solución a. estas  garahti- 

zaría  la  seguridad  física  de  diversos  grupos  opositores  para  mani- 
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festar  sus  inconformidades  y  hacer  proselitismo.  Por  tanto,  el 
pliego  petitorio  no  fue  un  fin  en si mismo  sino  un  medio  para lo- 
grar  cambios  políticos  más  significativos,  como  sería por  ej.emp1o 
el  fomentar  el  desarrollo  de  la  izquierda  para  restar  poder  al ces 
tralismo  del  partido  oficial. 

A nivel  de  las  demandas  implícitas  también  se  reconocen  cier- 
tas  propuestas  de  Órden  político,  aunque  no  estuvieran  claramente 
definidas.  Durante  el  movimiento, los estudiantes  comprendieron 
las  consecuencias  de  un  sistema  politico  defectuoso  pero  muy  pocos 
entendian  las  causas  y  las  posibles  acciones  para  transformarlo. 
La  conciencia  política  de los participantes se limitó a una  noción 
abstracta  de  justicia,  democracia  y  mejor  repartición  de la  rique- 
za. 

De alguna  manera  todos  compnendian el car6cter poiiiti..co del 
movimiento  y  la  confrontación que constituía  al  ejercicio  del  po- 
der  estatal,  pero  la  falta  de  conocimientos  sobre  la  situación  po- 
lítica  global  del  país,  a  nivel  individual, se, convirtió  en  un  gra 
ve desfase  en  la  actividad  política  del  movimiento. De hecho  casi 
todos  los  sujetos  entrevistados  declararon  que su interés por ad- 
quirir  información  sobre  los  problemas  politicos se su.cithzdespu6s 
del  movimiento a raíz  de  dicho  desf2se. 

._ 
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EL PUNTO DE VISTA' PSICOSOCIA-L 

A l  hacer una  revisión  bibliografica  sobre  el  movimiento  estu- 
dianti¡;de 1968, se  observan  dos  vertientes  principales:  una  abag 
ca gran-cantidad de ensayos  socio-politicos, y otra  agruRa  una se- 

rie  de  crónicas  y  testimonios?. Los ensayos  politicos en general, 
atribuyen  la  génesis  del  movimiento a un  conjunto  de  circunstan- 
cias  económicas,  antecedentes  hist6ricos  nacionales  e  internaci-o- 
nales, a la  coyuntura  política e incluso a las  expresiones  cultu- 

3 

rales de la  época. Todos estos  argumentos  son  imprescindi,bles  pa- 
ra  la comprensión  del  suceso,  sin  embargo, la  mayoría  de  estas  vi- 
siones  adolescen  de  una  de  debilidad,  y  consiste  en  que  no  llegan 
a explicar  detalladamente el mecanismo  intermediario  que  articula 
dichas  condiciones,  con el cambio de  actitud y la acción  particips 
tiva  de  la  gran  colectividad. 

De hecho, muchos de esos  escritos  enfatizan  esclusivamente 
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las  condiciones  materiales,  ya  que  es'taban  impregnados  de la con,- 
cepción  del  materialismo  histórico  de  los  años  setentas  en  nuestro 
país?  Esta  presupone,  en  el  sentido  de  Engels  que  "la  superestrus 
tura  de  la  sociedad  consituye  en  cada caso el  fundamento  real a 
partir  del  cual  hay  que  explicar  en  Última  instancia  toda la  super 
estructura, así como los  tipos  de  representación  religiosa,  filos5 
fica  y  de  otra  naturaleza,  'de  cada  periodo  histórico"?  La  siguien 
tes  citas  de  algunos  autores  ilustran  esta  observación: 

l l E s  pues a partir  de  las  condiciones  mteriales  de  existencia  de 
estas  clases como podernos  explicarnos  el  origen  de su rebeldia so- 
cial y political*. 

Roberto Escudero,  1978 

Webe tenerse  mucho  cuidado  de  no  olvidar  que  es  la  estructurasocial 
social  la  que  genera  la  ideología  de  los  grupos" 

Rosalio  Wences  Reza, 1971 

llEl desajuste  económico  que  puede  seguir  agudizándose,  se  tradujo 

8 

esta  vez  en una explosión  politicall 
Edmundo  Jardon, 1969' 

Por  otro  lado se observa que hubo  una  preocupación  por  tratar 
de  construir  una  versión  histórica "objetivall, libre  de  las  posi- 
bles  distorsion.es  de  los  juicios  morales y  mitos  creados  en  torno 
al  movimiento.  Gilbert0  Guevara  afirma  que  "la  memoria  objetiva 
sobre  el ' 6 8  ha  perdido  terreno  frente a la  mitología  creada  por 
el  propio  movimientoll f o  Así pues,  no  se  consideró  un  espacio  para 
dar  lugar a interpretaciones  de los factores  psicosociales  que  cog 
densaron  la  participación. No se dedicó  mucho  espacio  para  estu- 
diar  la  realidad  subjetiva  de  los  participantes,  para  analizar  pro 
blemas  de  percepción,  emotividad,  representaciones  sociales,  reque 
rimientos  inmediatos,  etc.  Actualmente se ha  sucitado  mayor  inte- 
rés  por estos  aspectos  y la  psicología  social  ha  desarrollado  más 
elementos  para  analizarlos. 

El caso de  las  crónicas  y  testimonios  es  un  tanto  diferente; 
estos  conceden  igual  importancia  a  toda  clase de versiones.  Estos 
autores  se  dieron a la  tarea  de  "retratarI1  los  diferentes  momentos 
del  proceso  tal  y  como lo vivieron  sus  participantes.  Sin  embar- 
go, al  parecer  por  razones  circunstanciales,  expresan  de  manera  ma 
yoritaria  el  punto  de  vista  de  los  lideres.  Las  experiencias  de 

las  bases  todavia  tiene  mucho  por  revelar.  Además  este  tipo  de  do - 
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cumentos  no  han  sido  sometidos  a  un  análisis  cabal de su  rico  con- 
tenido,  se  conservan  como  escritos  ilustrativos  de  los  sucesos y 
como  instrumentos  de  denuncia. 

El objeto  de  estudio  de  la  psicología  social  son  precisamente 
los  mecanismos  intermedios  entre  el  entorno y el  individuo. G. W .  

Allport  la  definió como  "un  intento por  entender y explicar  de  qué 
manera  el  pensamiento,  el  sentimiento y el comportamiento  de  los 
individuos  están  influidos  por  la  presencia  de  otros  ya  sea  esta 
real,  imaginaria o implícitat1. 1 1  

Por 10 tanto, la  psicología  social  tiene  un  compromiso  para 
contribuir a la  explicación  de  unt&m que no hasido  del  todo  explota 
do en  la  reflexión  histórica  del  movimiento. 

Conclusiones. 
En este  capítulo sehandetallado las  características  del  movi 

miento  estudiantil  de 1968 que permiten  ubicarlo  como  objeto  de es 
tudio  en  el  campo  de  la  conducta  colectiva, los movimientos  socia- 
les y los movimientos  sociales  politicos.  Asimismo,  se  precisó la 
importancia  de  analizarlos  desde  el  punto  de  vista  de  la  psicolo- 
logia  social  para  enriquecer  el  entendimiento  de  un  suceso históri- 
co de  gran  influencia  en  el  acontecer  actual  de  nuestra  sociedad. 
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C A P I T U L O  V 

FACTORES qnE PREDISPUSIERON J& PARTICIPACION 

EN EL  MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL  DE 1968 
" 

FACTORES  HISTORICOS 

En  el capitulo I11 fue  señalado  que el  tipo  de  coyuntura  his- 
tórica que  favorece  el  surgimiento  de la  participación  política  no 
convencional  es  aquel  en  el  que  los  patrones  sociales  y  culturales 
se encuentran  en  proceso  de  ruptura  y  los  nuevos  no se han  arraigg 
do  totalmente,  creando  una  situación  de  incertidumbre  y  desconten- 
to  social,,y  que  además  dicha  ruptura a menudo  se  relaciona a un 
brusco  cambio  económico. 

El panorama  histórico  de  México en  los  años  sesentas  se caras 
teriza  por  una  situación  similar a la  descrita  anteriormente. En 
el  capítulo  primero  fue  mencionado  ya  el  cambio  de  la  política  eco 
nómica  que  el  gobierno  implementó  para  impulsar  el  proceso  de  in- 
dustrialización,  asi  como  sus  consecuencias  sociales  principales. 
La  estrategia  esencial  fue dar entrada a capitales  extranjeros; 
e n  el  período  de 1960 a 1970 aumentaron en  un 100% el  monto  de  la 
deuda  externa y la  inversión  extranjera  directa,  en  relación  al  pg 
riodo  comprendido  entre 1940 y 19601. \ El  resultado  fue  un  creci- 
miento  económico  solo  comparable  al  de  Alemania  y  Japón  en  la  post 
guerra.  [En 1968 el  promedio de crecimiento  del  valor  de  la  produg 
ción  fue  de 7.1 %. j 2 

Desafortunadamente la  prosperidad  económica  del  pais  no  bene- 
fició  de  igual  manera  las  condiciones  de  vida  de  todos  los  secto- 
res de  la  población.  Se  calcula que  para  mediados  de  los  sesen- 
tas,  entre 600 y 800 de  las  empresas  más  importantes de  la  nación 
se  encontraban  en  manos  de  tan solo 2000 familias  aproximadamente. 3 

No obstante,  el  desarrollo econÓmico(trajo consigo  importantes  cam 
bios  en  toda  la  sociedad  pues  implicó  una  reorientación  en  la  orgg 
nización  del  trabajo,  la  educación  y  la  cultura:  la  explosión  de- 
mográfica,  las  grandes  migraciones  del  campo a la ciudad, la  expan 

. .  
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siÓn  de  los  medios  masivos  de  comunicación  (en  particular  la T.V.) 
y en  general  un  aumento  significativo  en  el  consumo  de  productos  y 
patrones culturales  extranjeros;  "Venga a nos  el  universo  de  los 
hoteles  disneilándicos:  Continental  Hilton,  Maria  Isabel  Shera- 
ton,  Fiesta  Palace.  Venga  a  nos  el  reino  de Dennys, Sanborns, 
Aunt, Jemima,  Aurrerá,  Minimax,  las  boutiques  y los supermercados, 
la  televisión a  colores y el  autoestereo,  las  tarjetas de crédito, 
y las  giras  de  ventiÚn  días  por  el  viejo  continente"  los  radios 
de transistores,  volkswagens,  discos  de  rgck,  peliculas  america- 
nas, el metro, etc. Pero  vino  también la contaminación, el  tráfi- 
co de vehículos,  las  colas en  los  bancos,  los  cinturones  de  mise- 
ria:' el consumismo, etc. 

9 
l.$ I / /  

* \ \  

La primera  irrupción  de  la  modernización  en l o s  patrones so- 
ciales  tradicionales  fue  que  el  status y el  prestigio se concentra 
ron  en  aquellos  sujetos  que  poseen  más  recursos  económicos  para in 
tercambiar  por  comodidades  en sus condiciones  de  vida. 

A 

\ \  / Esta  transición  fue  particularmente  ruda  para  las  clases  me- 
dias.  Ser sacerdote,  profesionista o miembro  de  una  familia  "de- 
cente y de  abolengo"  no  fue  ya  suficiente  calificación para  acce- 
der  al  status.  Dentro  del  nuevo  proyecto  de  industrialización, 
los estratos  medios  fueron  destinados a ser  absorbidos por  las  em- 
presas y organismos  gubernamentales  para m a  n  t e n e r 1 a s a .manera 
de trabajadores  asalariados. De esta  forma,  la clase media  conti- 
nuÓ  siendo  seducida  por los cánones  de  vida  de  la  burguesía;'  pero 
siendo  también  sus  posibilidades  de  ascenso  cada  vez  más  lejanas. 

i/ 
:,/ 

Para las  clases  populares,  las mejoras  en  el  ingreso,  presta- 
ciones y servicios  fueron  deteriorándose  gradualmente. Si  bien se 

llevaron a cabo  ciertos  proyectos  gubernamentales  para  atender al 
sector  obrero y campesino, lo cierto  es  que  nunca  fueron  suficien- 
tes  para compensar  las  demandas. La  táctica  del  estado  fue  cons- 
truir más escuelas  oficiales,  afiliar más trabajadores a las  insti 
tuciones  de  salud,  etc.  pero  la  calidad  de  la  e'ducación y 1q aten- 
ción  médica,  lejos  de mejor'ar, fue  en  franca  decadencia. 

El proceso  de  industrialización  en  el  México  de los sesentas 
se  presentó como una  gran  ilusión  de  bonanza  para  todos,  aunque  en 
realidad s ~ l o  beneficiara a unos  cuantos. En cambio  exacerbó  el 
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ambiente  de  hostilidad  y  competitividad  propio  de  las  ciudades  mo- 
dernas,  las  relaciones  sociales  impersonales, y las  desigualdades 
cada  vez  más  marcadas. En  este  ambiente  social,  reina  la  incerti- 
dumbre  en  las  clases  bajas y medias,  pues  nada  más  que  el  prop'o 
dinero  garantiza  buenas  condiciones  de  vida a futuro. 

&.L/( 
E( P.." 

Por  otro  lado,  el  proceso  de  industrialización  además  modifi- 
có los  rasgos  nacionalistas  de  la  cultura  fomentada  por  los  gobieg 
nos  postrevolucionarios.  La  solidaridad  del  estado  revolucionario 
hacia  los  sectores  populares;  el  desarrollo  económico  autÓnomo-;-.el 
engrandecimiento  de  la  vida  provinciana; la  época  de  oro  del  cine 
nacional y su música- el  reparto  de  tie  ras;  etc.  fueron  sustituí- 
dos  por  la  venta  de  ano  de  obra  barata a los  empresarios;  la  cen- 
tralización .de recursos  económicos, vida~política, educación y CUI 
tura  .en.  la  ciudad-aeapital-;  modas  extranj~eras  i~ntroducidak a través 
de  toda  clase.  de  artículos  de  consumo; y un  proyecto  de  desarrollo 
agrícola  abandonado. Lcp \ ,.M"' ' S ' , ,  , 
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6 n  conclusión se puede  afirmar  que  la  década  de  los  sesentas 
significa  para  México  la  transición-  de  lleno a la sociedad  de  ma- 7 
sas donde el consumo  se  convierte más que nunca..en  el máximo.valor. c 
social, y que  ante  esta  situación  de  cambio  los  sujetos.  se  encuex--. 
tran  .divididos  entre  abandonar  definitivamente los -antiguo's  valo- I 

res -y adquirir  los  nuevos, aiín cuando- las  nuevas  -formas no- garantL 
cen-definitivamente una  superacihn  en  las  condiciones  de  vida, prg 
disponiendose  de  esta  manera -a participar  en  algún  tipo  de  movi- 
miento  que dé coherencia  a  la  incertidumbre  a  través de una  serie 
de  propuestas  alternativas  de  cambio. 

FACTORES POLITICOS Y SOCIALES 
La  mala  distribución  de  la  riqueza  no  es  suficiente  explica- 

ción de  la  efervescencia  social  en  México.  Llama la atención  que 
en  nuestro  país  actualmente  las  desigualdades  se  han  exacerbado de 
bid0 a la crisis  económica y paradójicamente,  no se han  registrado 
movimientos  sociales  políticos  comparables  al  de 1968. Basta  de- 
cir por  ejemplo  que  en 1970 la deuda  externa  era  de 3000- millones c. 
de  dólares y que  actualmente  asciende  a  más  de 100,000. De  ningu- 

na  manera  este  monto  de  inversión se ha  traducido  en  beneficios 
proporcionales  concretos  en  las  condiciones de  vida  de la pobla- 
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ciÓn; por el  contrario,  se  ha  deteriorado  gravemente el poder  ad- 
quisitivo  de  las  mayorias.  La  mala  distribución  de  la  riqueza  es 
un  hecho real en el  México  de  1968,  pero  no  fue  causa  exclusiva ni 
directa  de  la  participación  política.  Ninguno  de  los  sujetos  en- 
trevistados  mencionó  la  imposibilidad  de  promoción  económica  como 
motivación  para  integrarse  al  movimiento,  de  hecho  la  mayor  parte 
de  ellos  afirmó  que  la  conciencia  acerca  de  esta clase de  proble- 
mas  sociales  fue  adquirida a través  del  movimiento  mismo.  Por o- 
tro  lado se observa  que  ninguno  de  los  puntos  del  pliego  petitorio 
enarboló  reivindicaciones  de  orden  económico o laboral. 

Otro  factor  socio-politico  mencionado  como  predisponente  de 
la  participación  política  no  convencional, es la  [carencia  de  ins- 
tancias  efectivas que representen  los intereses populares  ante  las & 
lites  de  poder.  Este  fue  un  sentimiento  imperante  en  el  contexto 
politico  de  1968; a este  respecto  Lópes  Cámara  comentó: "Los jóvg 
nes  tienen  la  impresión  de  que  muchas  de  las  organizaciones  politi 
cas  han  cancelado  sus  puertas  de  acceso o se han  transformado  en 
simples  membretes  para  uso  ocasional.  Son  concientes  del  proceso 
de  momificación que afecta  desde  hace  años a algunos  de  los  cen- 
tros  de  decisión  en  poder  de  cuadros  veteranos que rehúsan  ser  re- 
levados  por  nuevas  promociones". 5 

> 
L': 

Para 1968kia-~íansurgido numerosos  grupos  de  izquierda  radica- 
lizados.  El  estado,  lejos  de  reconocerlos  legalmente,  los  ataca- 
ba; c.1 allanamiento  de  las  oficinas  del  Comité  Central  del  Partido 
Comunista  Mexicano  el  sábado  28  de  julio  de  1968  ilustra  dicha  ac- 
titud.}  /!La Nueva  Izquierda  comenzaba a convertirse  en un  importan- 
te  grupo  opositor  del  gobierno.;  Dado que  no  tuvo  acceso a las  for 
mas  convencionales  de  participación  política,  se  convirtió  en una 
fuerza  importante  de  impugnación  del  poder.  No es de sorprender 
que  una fuente  ideológica  poderosa  del  movimiento a nivel  de la di 
rigencia  fuera la Nueva  Izquierda,  y  que  uno  de  los  puntos  del 
pliego  petitorio  (la  derogación  de  los  artículos  145 y 145  bis, de 
lit0  de  disolución  social)  atendiera a la  necesidad  de  estos  gru- 
pos  para  legalizar sus  acciones y efectuar  libremente  su  actividad 
política. 

En  el caso más especificoide  las  instituciones  de  educación 
\ 

superior,  había  Órganos  estudiantiles  no  representativos del  sen- 
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tir  popular,)  incondicionales a las  autoridades,  que  usurpaban  las 
oportunidades de ejercer su participación  en  la  toma  de  decisiones 
que  les  concernían. Dos puntos  del  pliego  petitorio  prelimiar  se 
referian a este  conflicto  pues se demandaba  1)la  desaparición  de 
la FNET, el MURO y la  Porra  Universitaria; y 2)La expulsión  de 
los  estudiantes  miembros  de  las  citadas  agrupaciones  y  del P d '  

c 
Este  aspecto  es  de  suma  importancia  ya  que,  aún  cuando  el 

pliego  definitivo no incluyó  estos  puntos,  fueron  demandas  que im- 
pactaron  muy  directamente a las  bases  estudiantiles,  particular- 
mente  en  la UNAM y el  Politécnico. La mayor  parte  de  los  entrevis 
tados  mencionó  esta  situación como motivación  importante  para  inte - 
grarse  al  movimiento;  de  alguna  manera,  había  una  percepción  direc 
ta y  personal  de  estos  grupos; los mismos  alumnos  los  conocían  y 
los  padecian,  los  abusos  y  corrupción  de  sus  integrantes  eran  par- 
te  de  la cotidianidad del  estudiante  común. 6 

En cuanto  al  grado de  legitimidad  que  el  gobierno  poseia,  ya 
desde 1940 se registran  varios  antecedentes  de  represión  hacia  grg 
pos  opositores.  Carlos  Pereyra  hace  un  recuento  de  ello  en  su  ar- 
ticulo "La Costumbre  de  Reprimir":  "Tanto  en  el  ámbito  agrario 
donde  el  encarcelamiento  de  Jacinto  LÓpez  y el asesinato  de  Ruben 
Jaramillo  y su familia  simbolizan  la  intransigencia  oficial,  como 
en  el  medio sindical, donde  los  golpes  de  fuerza  para  implantar  el 
charrismo  en  gremios  clave  durante  el  régimen  de  Alemán  les  suce- 
den  las  formas  de  represión  extensiva a ferrocarrileros  y  maestros 
en  tiempos  de LÓpez Mateos.  Los  ejemplos  pueden  multiplicarse  en 
otras  dimensiones  de  la  vida  social:  la  matanza  de  henriquistas 
en  la  Alameda,  la  ocupación  militar  del  IPN,  la  represión a mani- 
festantes  solidarios  con  la  Revolución  Cubana, la  dureza  opuesta a 
las  reivindicaciones  de  médicos  empleados  en  inktituciones  de  sa- 
lud pública,  etc.". 7 

Las  instituciones  de  educación  superior  no  fueron  una  excep- 
ción a la  táctica  represiva  del  gobierno;  nhmerosos  movimientos es 
tudiantiles  en  todo  el  pais  fueron  acallados  violentamente  por  las 
fuerzas  de  seguridad,  por lo menos  desde  1942. 

Incluso  algunos  de  los  jóvenes  habían  experimentado  el  abuso 
de  policías y  granaderos  en  propio  contexto;  comenta  uno  de  los su 



8 8  

jetos  entrevistados: 
"Yo habia  sido  digamos  de  oposición a la  autoridad  desde muy &Íío, desde 

jovencito, en parte  antes  del '68 por  las famsas redadas; por el  contexto  en 
que  vivía,  aunque  esto  no  es  generalizado  ¿no? Yo vivía  en  el  multifamiliar 
Juárez y ahí a cada  rato  bajaban  los  granaderos a. . . a fregar  básicamente  ¿no? 
o la  .tira  famosa.. . estábamos  en  contra  de la autori.dad  por*@  habíamos  experi- 
mentado  en came propia y sentiamos  que  era  abusim y que  era muy.. . valga  la 
redundancia, m y  autoritaria". 

El movimiento  estudiantil  de 1968 se  genera y se desarrolla 
en  un  ámbito  de  represión.  Un  solo  vistazo a la  cronología  de  los 
hechos  comprueba  cómo se €ue  incrementando  la  respuesta  punitiva 
por  parte  del  gobierno.  Inicia  el 22 de  j.ulio con la  intervención 
de  granaderos  en  un  enfrentamiento  entre  pandi-llas y culmi.na  el 2 
de  octubre con la  masacre  de  Tlatelolco. 

Desde  el  punto  de  vista  politico, 1.a represión fue quiz6s  el 
factor  de  mayor  peso  para  predisponer  la  participación  en  el  movi- 
miento? Y es  que  la  agresión de los  cuerpos  de  seguridad  fue  vivL 
do  directa o indirectamente,  pero  de  manera  cercana  por  la  mayoría 
de  los  estudiantes,  fuera  en  el  allanamiento a. sus  reci'ntos  escola 
res,  en  sus  amigos o conocidos, o bien en s í  mismos. La represi6n 
osciló  desde  una  simple  correteada,  hasta el encarce.lamiento,  la 
tortura  (física o psicológica) y el  asesinato o desaparición  de 
los participantes.. 

Evidentemente . - ,".,, la  percepci6n .. de la  represión  puso  en  tela  de 
juicio  la  legitimidad  del  gobierno,  no  solo para  los  estudiantes, 
sino  también  para  alqynos  sectores  de  la.  opinión  pública,  aún cual! 
do  no  simpatizaran  del todo.qon el  movimiento,  tanto a nivel  nacig 
nal  como  internacional. 

_ _  , , 

9 10 . .  

, .  . .. _. . I  

FACTORES DE ORDEN  INDIVIDUAL.. 

Factores  Comunes a los Participantes: La Adolescencia 

Otra clase  de  factores  que se pueden  identificar  en la predi2 
posición a la  participación son aquellos  rasgos  psicológicos  comu- 
nes a los  integrantes  del  movimiento. 

El movimiento  estudiantil  de 1968 fue  protagonizado  por  perso 
nas  que se encontraban  en la etapa  de  la  vida  que  se  extiende  des- 

de la niñez hasta la edad adulta. Esta  situación  específica del 
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movimiento  le  confirió  características  particulares  con  respecto 
al  tipo  de  personas  que  atrajo y  las  formas  de  interacción  que  se 
generaron  en su interior.  Las  siguientes  consideraciones  acerca 
de  la  psicología  del  adolescente  están  encaminadas a comprender me 
jor  este  planteamiento. 

El inicio  de  la  adolescencia  está  marcado  por  una  serie de 
cambios  somáticos  que  culminan  en la madurez  sexual  de  los  indivi- 
duos.  Todo  ser  humano  vive  su  realidad a través  de  su  cuerpo,  por 
lo tanto  es  lógico  que un cambio  en  éste  traiga  consigo  modifica- 
ciones en  la  forma  de  percibir e  interpretar  el  mundo.  Por  un  la- 
do é1 mismo se siente  extraño a un  cuerpo  que  no  le  es  familiar  y 
por  otra  la  sociedad  le  trata  de  manera  diferente  debido a su  nue- 
va  condición.  Ahora  aparece  el  instinto  sexual con las  caracterig 
ticas  del  adulto  y  la  tarea que  se  le  presenta  es  darle  salida  en 
un  medio  social  determinado;  hasta  entonces  sus  lazos  afectivos  no 
estaban  cimentados  en la  relación  de  pareja,  y  ahora  debe  buscar 
que  sus  afectos  coincidan  con su sexualidad. A la madurez  sexual 
y los  cambios  afectivos  va  aunada  la  culminación  de  su  desarrollo 
intelectual.  Así  pues,  el  impulso  del  adolescente es poner a prug 
ba y experimentar  sus  nuevas  capacidades.  Desafortunadamente el 2 
dolescente  ya  hombre o ya  mujer  se  encuentran  tan  sometido a  sus 
padres  como  el  niño.  Buscan su independencia,  pero  todavía  no  po- 
seen  la  suficiente  seguridad  en s í  mismos  como  para  desprenderse 
totalmente  del  punto  de  referencia  que  constituyen  sus  padres.  La 
humillación de verse  sometidos  siendo  ya  hombres  y  mujeres,  y  fra- 
casados  en sus proyectos,es  lo que caracteriza a esta  época  de crL 
sis. 

. ,  

Por  otro  lado,  sus  capacidades  recién  adquiridas  le  permiten 
descubrir  las  incoherencias  de  un  sistema  social  construído  por a- 
dultos.  Frustrado  en  sus  deseos  y  con  el  arma  de la razón,  el ado 
lescente 'se plantea  el  dilema  de  someterse.  sin  condiciones al mun- 
do  de  los  adultos CUYOS representantes son sus  padres  y  en  general 
toda  autoridad o emprender  una  lucha  contra  ellos en aras  de  resol 
ver  su  conflicto. 

El sentimiento de  identidad  se  refiere a la  noción  de  consis- 
tencia  y  continuidad  del yo a  lo  largo  del  tiempo. En términos 



90 

muy someros,  tener  identidad  equivale a reconocerse  como  ser  dife- 
renciado  del  resto  del  mundo,  con  ciertas  características  y  que  a- 
demás  esta  noción  corresponda con la  retroalimentación  que  el  me- 
dio  le d6 acerca  de 61 mismo. Se  dice  que  hay  una  crisis de  iden- 
tidad  en  la  adolescencia  porque a menudo  se  da  un  desajuste  entre 
su  noción  de 61 mismo,  su  cuerpo  y su condición  social. No es fá- 
cil  conservar  una  identidad  cuando a veces se es  niño  con  cuerpo 
de  adulto  y a veces un  adulto  sometido  como  un  niño.  La  imágen 
que la  sociedad  ha  tendido a construir  acerca  de  la  adolescencia 
tiende a exaltar  demasiado  la  crisis  de  identidad. 

El concepto de  adolescencia o juventud  suele  ser  asociado con 
la  idea de  seres  desajustados  e  impulsivos,  a  quienes  hay  que  reo- 
rientar o en  su  defecto,  controlar. No en  pocas  ocasiones  se  me- 
nosprecian  sus  capacidades  y se reprimen  sus  iniciativas. 

Dicha  apreciación  de  la  juventud,  por  un  lado  los  constituye 
de  antemano  en  una  subagrupación  social y por otro  genera  descon- 
tento  hacia  las  formas  de  relación  con  la  autoridad.  Elena  Ponia- 
toska  retrató  en  su  recopilación  de  testimonios,  la  situación  del 
jóven  en  los  años  sesentas:  "Cada  uno  se  encierra  en  su  medio. 
Los adultos  ven  cualquier  cosa  de  la  juventud  como  una  agresión  a 
sus  principios  y a sus  bases  morales. Así se explica  el  ilógico 
taque a las  melenas.  ¿Qué  tienen  que  ver  las  melenas  con la dece2 
cia o qué  tienen  que  ver  con  que  uno  sea  malo o bueno?I'. 11 

La  condición  de  adolescencia  de  los  participantes  en  el ' 6 8  

puede  ser  considerada  como  factor  predisponente  al  surgimiento  del 
movimiento  estudiantil  debido a que  esta  característica  los  dife- 
renció  del  resto  de la sociedad  como  agrupación  y  que al experimen 
tar  el  mundo  de  manera  similar  les  generó  descontentos  comunes; es 
tos dos factores  son  esenciales  para  facilitar la integración  del 
grupo  posteriormente,  ya  que a partir.de ellos s.e cimentó la iden- 
tificación,  las  normas,  valores y fines  comunes,  etc. 

Características  de  los  Líderes 
Otro  factor  de  importancia  en  el  surgimiento y diseminación 

de la participación de un  movimiento  social  es el que  exista  cier- 
to  número  de  personas  capaces  de  influir  en  los  demás y guiar  en 
lo posible  los  acontecimientos. Las Características  que  predispo- 
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nen a.las personas a perfilarse  como  líderes  de  un  movimiento so- 

cial,  son  aquellas  que por sus  experiencias  personales  han adquiri- 
do  una  conciencia  sobre  los  problemas  sociales  y  han  desarrollado 
sus  recursos  para  proponer  y  organizar  acciones  para  resolverlos. 

De los  dirigentes  más  destacados  del  Movimiento  Estudiantil 
de 1968, 1amayo.ría  habían  tenido  algún  tipo  de  experiencia  políti- 
ca  previa, ya  fuera a través  de  su  militancia  en  grupos  políticos 
u  otros  movimientos  de  protesta, a su  acceso a lecturas de  análi- 
sis  social,  preparación  académica, etc. Los  siguientes  datos  ilug 
tran  ese  punto  de  vista: 
Roberta  Avendaño (IILA Titall). Siendo  normalista,  participó  en  el 
Movimiento  Magisterial  de  Othon  Salazar;  estuvo  en  el  grupo  de  re- 
presentantes  que  negoció  con  Jaime  Tores  Bodet,  problemas  referen- 
tes  al  servicio  social  en  la  Normal;  como  estudiante  de  derecho, 
fue  brigadista  en  el  Movimiento  de 1966 para  derrocar al rector 
Chávez  en  la  UNAM.  Fue  delegada  de  la  Facultad  de  Derecho  en  el 
CNH . 
Roberto  Escudero.  Militante  de  la  Asociación  Revolucionaria  Espar 
taco;  desde  niño  leyó los escritos  marxistas  más  relevantes; via- 
jó a Cuba  después  de  la  Revolución;  participó  en  el  Movimiento  de 
1966 y  fue  presidente de  la  Sociedad  de  Alumnos  de  la  Facultad  de 
Filosofía y  Letras  de la  UNAM. 
Sócrates  Campos  Lemus.  Sus  padres  fueron  maestros  rurales  cards- 
nistas;  militante  de  las  Juventudes  MasÓnicas, la  Liga  Obrera Rev2 
lucionaria y la  Juventud  Comunista. 
Luis  González  de Alba.  Expulsado  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Guadalajara  por  sus  ideas  revolucionarias;  participó  parcialmente 
en  el  Movimiento  de 1966 y  formÓ  parte  del  grupo  izquierdista  "Mi- 
guel  Hernández"  en  la  Facultad  de  Filosofia  y  Letras.  Para 1968 

era  presidente  de  la  Sociedad  de  Alumnos  de  su  facultad. 
Eduardo  Valle  Espinoza (IIEl  Buho").  En 1966 formó  parte  del'  Comi- 
té  Estudiantil  Universitario;  participó  en  acciones  de  protesta 
por la Guerra  de  Vietnam y los  presos  politicos.  Miembro  de la JLJ 
ventud  Comunista. 
Marcelino  Pereyó.  Hijo  de  padres  antifranquistas  exiliados a raíz 
de  la  Guerra  Civil  Española;  participó  en  la  campaña  electoral  de 
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la  Sociedad  de  Alumnos  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  UNAM; mie; 
bro  de  la  Juventud  Comunista. 
Gilbert0  Guevara N. Miembro  del  Partido  Comunista;  primer  presi- 
dente  de  izquierda  de  la  Sociedad  de  Alumnos en la  Facultad  de 
Ciencias  de  la  UNAM;  en 1966 escribió su articulo "La Crisis  de  la 
Educación  en  México"  donde  señalaba  los  desajustes  entre  la  educa- 
ción  y  los  requerimientos  socio-politicos  y  económicos  del  pais; 
participó  ampliamente  en  el  Movimiento  de 1966. 
Salvador  Martinez  della  Roca.  Miembro  del  grupo  izquierdista  I8Prg 
meteo",  miembro del Partido  Comunista;  candidato  de  izquierda a la 
Sociedad  de  Alumnos  en  la  Facultad  de  Ciencias. 
Pablo  GÓmez.  Miembro  del  P.C. 
Raúl  Alvarez.  Miembro  del  P.C. 

En contraste a estos  datos, se encuentra  la  afirmación de la 
mayoría  de  los  sujetos  de  base  entrevistados,  con  respecto  a  que 
no  habían  tenido  experiencias  politicas  importantes  previas  al mo- 
vimiento.  La  experiencia  politica  de  ciertas  personas  puede  ser 
considerado  como  factor  predisponente  al  surgimiento de  la partici 
pacibn  debido a  que  esta  los  capacita  para  convertirse  en  posibles 
agentes de  influencia  y  dirección de otros  que  no  poseen  expe- 
riencias  politicas  previas. 
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Oomentan algunos  de los entrevistados: t 'La  FNET era una sociedad  de  alunnos  que si boicoteaban.. . 
boicoteaban anmndo desorden en las asambleas, tratando de  insultar y provocarnos a los estudian- 
tes- Era un grupo mrY localizado, ya se s a b h  quiknes eran: sabían  que  les temían porque s í  te- 
nían m e r  con las  autoridades". "Lo que  se llamaba entoncens la m, que era el prrism, osea 
yo entd (a  la  escuela)  porque  tenias  que  dar  dinero a los mates para entrar, o sea había nucha 
CorrupAbn a trads de  los comitds ejecutivos  estudiantiles, es algo  que también me di6 rmd.lo m- 
raje". '*Yo soy generacidn  inaugural  de prep 8 y se fond  una porra tan  grande m la Prep 5 
que  era la d s  grnade, muchos individuos  tenían años en la preparatoria,  fdsiles  eternos, pero 
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muy conocidos,  gente pero de  cuidado,  porque  no te voy a hablar  de  la  porra cono gente buena 
o estudiantes  regulares,  para  nada, era gente m y  agresiva  que adds se  reunía  porque todos 
eran  agresivosv1. 

Pereyra, Carlos. "La Costumbre  de  Reprimir",  en Pensar el '68, Cal y Arena, M&ico, 1988, 
p.23. 

"- 

camentan los entrevistados: * # E n  ese  tiempo ya había  habido  ciertas  represiones,  por lo nenos 
a la  gente ya la  habían  zarandeado un buen  rato y te ponías a pensar qu6 tanto valía  la pena 
que W i t h  te zarandearan a till. T3-a ese axaje que  te  da'; & es posible  que a m@e- 
ros jkes, yo veía por ejemplo  en un ConpMfierO, pes que tenía los mimos ideales  que yo 
¿no?  aprender,  libertad, ser rnejores,  aunque pues la  juventud  ¿tu sabes no?  de  alguna mera 
es  atacada, quids, pero yo decía "no es mlo, 61 no es mlo, ¿por & va a mrir solo?". 
"Te digo  que  no  entendíamos  nada  porque  la p r i m  vez  que  nos t d  que  nos  aventaran  gases  la- 
grimjgenos  en una narcha y cosas así, yo estaba m y  asustada ¿no? y yo no  sabía  ni corn enfren- 
tar, o sea qu6 llemr, o para &de  correr, yo no se' dm corrí, pero exactammte para  donde E 
rrí cay¿ una granada y dicen  que se ceM porque no explota,  sino  que  así,  sale mcho hum, y yo 
caí  junto a la  granada,  entonces m intoxiqu6  con los gases ... uno  sentía  que lo que te estaban 
haciendo era injusto y entonces ya estaba  convencida  de estar ahírf. 

Ejemplo  de esto fue un artículo  que  Daniel Cosí0 Villegas  escribió  en  agosto  de 1968, donde cri 
ti&  la  actitud  inflexible y represin  del  gobierno:  "Desde  luego,  ni  el  gobierno ni los estu- 
diantes han explicado sus respectivas  posiciones.  Debe  inferirse  que  el  gobierno  supone  que  la 
sociedad  estd  obligada a aplaudir con delirio todas sus disposiciones así sean  arbitrarias e iE 
justas.. . Una  entre mil esta: México ha tenido m&ísimos gobiernos mlos y mdiocres: pero 
rara vez tan torpes que  no  transformen  dqicamente sus errores  en  deslmbrantes  aciertos. En 
este QSO pede decirse  que  el  gobierno no ha acertado  en  nada y ha  errado todo"., en  "Frente a 
los Hechos, Conciencia",  reimpreso  en  Proceso, oct. 1978. 
Incluso  la  crítica a la  actitud  represin  del  gobierno &cano trascendi6  al dmbito internacig 
nal;  el  siguiente es un fragmento  de  la  editorial  del New York Tims del 12 de  octubre  de 1968: 
l1Si  el  partido (m) desea permanecer c o m ~  el  instrumento  de una rewluci6n  continua, tendrd 
que  abrir sus filas a la  nueva  generación y a su preompci6n por  las  injusticias  sociales y la 
corqxich en la  vida micana. La represi6n  no es el  camino para la renmcith revolucionaria 
por  la cual el  partido dice que  continúaf1.  Reimpreso en El Perfil  de La Jornada, 2 de  octubre, 
1988. 

Poniatarska,  E. Ia Noche de Tlatelolw, ERA, Wco, 1971, p. 23. "- 





C A P I T U L O  V I  

FACTORES QUE CONDENSARON  PARTICIPACION 

" EN EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 

FACTORES  SITUACIONALES 
Bien  conocido  es  el  suceso  detonador  del  movimiento  estudian- 

til  de 1968: la  intervención  de  granaderos en un  pleito  entre  pan 
dillas  en  la  Ciudadela,  el 22 de  julio  de 1968. Esto  no  implica 
que el hecho  haya  sido  del  todo  analizado.  Quizás  por  su  mismo cg 
rácter  de  vtpretextos' para  la  acción  ha  sido  dejado  parcialmente  al 
márgen;  anteriormente  fue  señalado  que  no  es  tanto  el  'hecho  en si 
sino la  interpretación y significado  que  la gente-elabora  en torno 
a éste  lo que lo  hace  relevante, y por  ello es  importante  detener- 
se a reflexionar  con  más  detalle  sobre  sus  caracteristicas para 
comprender  por  qué  precisamente  ese y no otro  hecho  funcionó  como 
desencadenador  de  la  participación. 

Los hechos  según El Universal  del 2 4  de  julio  de 1968 fueron 
los  siguientes:  "El 2 2  de julio  en la  Plaza  de  la  Ciudadela,  alum 
nos  de las Vocacionales 2 y 5 del  Instituto  Politécnico  Nacional 
(IPN)  capitaneados  por  las  pandillas  de  'Los  arañas' y 'Los Ciuda- 
delos',  atacaron a los  estudiantes  de  la  preparatoria  particular 
'Isaac  Ochoterena'.  Se  trataba  de  un  enfrentamiento más, de  una 
larga  serie  que  había  dado  principio  hacia más de  un  año.  Al  no 
recibir  respuesta,  los  estudiantes  regresaron a sus planteles.  En 
tonces  los  granaderos  empezaron a provocarlos.  Al  principio  los 
estudiantes  contestaron  las  provocaciones  con  gritos y silbidos, 
pero  el  Animo se fue  caldeando  hasta  que  empezaron a arrojar  pie- 
dras  contra  los  granaderos.  Era  entonces  cuando  aparecian  nueva- 
mente  los  granaderos,  volvían  a  provocar  a  los  estudiantes y cuan- 
do  éstos se envalentonaban,  las  bombas  lagrimógenas y las  macanas 
de los uniformados  caian  sobre  los  muchachos.  Prácticamente  eran 
emboscadas  las  que  tendian  a los estudiantes,  en  este  zafarrancho 
en  el que  los  granaderos  parece  que  inauguraron  una  táctica  de 
'guerra  de  guerrillas'.  Después  de varias  corretizas  una  sección 
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de  granaderos  llegó  hasta la  Vocacional 5 ,  en  la que penetraron y 

golpearon  a  varios  alumnos  para  salir  corriendo y retirarse  luego 
a lugar  seguro...  Iniciada a las 10 horas, la  batalla  terminó a 
las 13 horas.. . 

En su cronología,  Ramón  Ramirez  reporta  además  que  en  la  Vocs 
cional 5 fueron  golpeados  indistintamente  alumnos y maestros  no ill 
volucrados  en la  rencilla. 

2 

Es  imposible  comprobar  que  los  hechos  efectivamente  hayan  su- 
cedido  de  esta  manera,  pero  partamos  de  la  suposición  de  que  estos 
datos  hayan  sido  considerados  como  veraces por quienes  se  entera- 
ron  del  hecho. 3 

Dentro  de la  nota  se  pueden  diferenciar  dos  tipos  de  comunica 
ciones,  una que se  refiere a hechos  concretos y otra  de  la  cual 
se pueden  derivar  interpretaciones  y  juicios  de  valor.  Analicemos 
las  por  separado. 
Hechos  Concretos: 
-Alumnos de las  Vocacionales 2 y 5 atacan a alumnos  de  una  prepa 
particular. 
-Los estudiantes  regresan a sus planteles. 
-Los granaderos  intervienen. 
-Los estudiantes  reaccionan  gritando,  silbando y arrojando  pie- 
dras. 
-Los granaderos  arrojan  gases  lagrimógenos y propinan rnacanazos. 
-Hay  una  corretiza  hasta  el  plantel  de  la  Vocacional 5. 
-Los granaderos  penetran. 
-Los granaderos  golpean a varios  alumnos. 

Interpretaciones y Juicios  de  Valor: 
-Los granaderos  provocan a los  estudiantes. 
-Los alumnos  envalentonados 
-Los muchachos  reciben  golpes. 
-Los granaderos  tienden  emboscadas  e  inauguran  una  táctica  de 
'guerra de guerrillas'. 

Aún  cuando la  hilación  de  los  hechos  no  es  del  todo clara, ps 
demos  dilucidar  dos  factores  esenciales: l)Si se  comparan  los  re- 
cursos  de  ataque de  los  granaderos  (gases  lagrimógenos y macanas) 
con  los  de  los  estudiantes  (piedras), se observa  una  seria  despro- 
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porción.  Esto  lleva a pensar que la  represión  de  los  granaderos 
fue  excesiva. 2)Los granaderos  penetraron  en  el plantelde la  Voca 
cional 5 y se afirma  que  golpearon  indistintamente a los involucra 
dos  y  los no involucrados,  incluyendo  maestros.  El  hecho  puede ha 
berse  considerado  como  una  represión  indiscriminada.  Ambos  facto- 
res  han  sido  enunciados  como  esenciales  para  que  un  acto  represivo 
por  parte del  gobierno  sea  considerado  injusto  y  amenazante. Si 
la  represión es percibida  como  excesiva  y  discriminada,  cualquiera 
puede  ser  objeto  de  la  represión, y la  legitimidad  del  gobierno  es 
puesta  en  tela  de  juicio. 

En cuanto a las  interpretaciones  y  juicios  de  valor  enuncia- 
dos  en  la  nota  periodística,  se  observa  ya  una  cierta  apreciación 
de  los  hechos. Las ideas  de  provocación,  emboscadas,  táctica  de 
guerra de guerrillas,  tienen  de  entrada,  una  connotación  negativa 
porque  de  alguna  manera  implican  una  acción  premeditada., 

La idea  de  muchacho  apela  a  la  condición  de  juventud  de  una 
persona, y con ello a la  desorientación,  ingenuidad y labilidad 
que le  caracteriza.  La  idea  de  envalentonado  implica  la  adquisi- 
ción  espontánea  de la valentía  ante  una  situación  crítica. 

Concluyendo,  se  puede  decir  que  en  términos  generales,  la IIbg 
talla"  de  la  Ciudadela  posee  las  características  de  represión  excg 
siva  e  indiscriminada  enunciadas por  Hunt y  Gael  para  que  un  suce- 
so funcione  como  detonador.  Además  en  la  comunicación  misma  ya  se 
manifiesta  cierta  interpretación  de los hechos  (granaderos  culpa- 
bles,  jóvenes no culpables}. 

El contenido  simbólico  del  enfrentamiento  de  la  Ciudadela  ra- 
dica  en que encierra la esencia  del  contexto  político  y  social 
existente  de  antemano.  Contiene  un  descontento  latente  generado 
de  antemano  por  años  de  represión  a  jóvenes  y  estudiantes. 

Quizás  la  intervención  de  las  fuerzas  públicas  de  seguridad 
no  hubiera  sido  considerada  como  injustificada si solo se hubiera 
interpretado  en  términos  del  Órden  que  hay  que  implantar  cuando 
las pandillas se pelean en sitios públicos. Es definitivamente 
una  serie  de  valores  y  experiencias  preexistentes  lo  que  dota al 
hecho  de su significado  y  relevancia. 

Ahora bien,  es importante  mencionar que no  todos los  partici- 
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pantes  reaccionaron  de  inmediato a partir  de  lo  acontecido en la 
Ciudadela,  sin  embargo  hubo  una  serie  de  hechos  consecutivos  que 
de  manera  análoga  encerraron  esta  significación  implícita  de repre 
sión. 

El siguiente  suceso  relevante  pasa  tan  solo  cuatro  días  des- 
4 

pues.  Según  Zermeño, la FNET  organizó una  marcha  para  protestar 
por  la  represión  de  que  fueron  víctimas  los  estudiantes  de  las vo- 
cacionales 2 y 5, y contra  la  ocupación  de  estas  escuelas  por  los 
granaderos?  Aparte  la  CNED  organizó  otra  manifestación  en  conme- 
moración  del  XV  aniversario  del  asalto al cuartel  Moncada  en  la Re 
volución  Cubana.  Algunos  manifestantes  de la primera  se  unieron a 
los  procubanos  para  dirigirse a protestar  juntos  al  Zócalo  y  de 
nuevo  fueron  reprimidos  por  los  granaderos.  No  existía  una  rela- 
ción  directa  entre  la  CNED y la  FNET,  ni  entre  los  alumnos  del Po- 
litécnico y la  Universidad  (pues  había  estudiantes  de  ambas  intit2 
Tiones) ,  de he,)ho, gran  antagónicos.  Tampoco  había  una  relación 
d I.rc <'%a entre la protesta  contra  la  represión y la  Revolución  Cuba 
na.  No obstante, la  represión se volvió  a  ejercer  de  manera  indig 
criminada y  excesiva  -esta  vez, se trataba  de  miles  de  manifestan- 
tes!-. 

La  tónica  de  la  represión a lo  largo  de  todo  el  movimiento 
continuó  siendo  de  esta  naturaleza.  Padres  de  familia,  maestros, 
niños,  fueron  blanco  de  ataque  sin  mayor  consideración.  Un  suceso 
que  agudizó  la percepciÓn.de una  represión  indiscriminada  fue cuaz 
do  un  militar  disparó a los  granaderos  al  encontrar  que  habían a- 
llanado su casa  en  Tlatelolco  y  habían  lastimado a su  propia  madre 

?durante  una  persecución de  estudiantes. 

LA  IDENTIFICACION  ENTRE  LOS  PARTICIPANTES 

Veíamos  que  el  adolescente  pasa  por  una  crisis  de  identidad 
al  cambiar  las  condiciones  de  su  ser-en-el-mundo, y que  este  hecho 
le  hace  proyectar  una  im6gen  de  desajuste y desequilibrio  ante  la 
sociedad,  generando  por  un lado, un  conflicto  con la autoridad y 
por otro,  ubicándolo  en  una  subagrupación  diferenciada  del  resto 
de la sociedad. 

La  identificación  es  una  forma  de  afecto  que  se  sucita  en  el 
momento  en  que  dos  sujetos  con  condiciones  existenciales  similares 

http://percepci�n.de
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se  encuentran  y  experimentan la soledad al descubrirse  separados. 
La  adolescencia  fue  enunciada  anteriormente  como  factor  de  predis- 
posición a participar en  el  movimiento  estudiantil  de 1968 debido 
a que  los  conflictos  e  inquietudes  que  le  caracterizan  constituye- 
ron  un contenido  esencial a partir  del cual se  consolidó la  identi 
ficación.  El  objetivo  de  este  apartado  es  describir  la  forma  en 
que  se dió el  encuentro  entre los jóvenes  y  puntualizar  las  carac- 
terísticas  de  la  adolescencia  que  se  proyectaron  como  contenidos 
del  proceso  de  identificación. 

El  Encuentro 
La  conformación  de una  subagrupación  psicológica  intregrada 

por adolescentes  es  también  propiciada  por la  estructura  social. 
(La  noción de adolescencia  puede  corresponderse al término  juven- 
tud,  solo que este  Último  pertenece  más  bien a la  sociología  que a 
la psicología).  En  una  sociedad  caracterizada  cada  vez  más  por  la 
división  funcional  dei  trabajo, el  término  "jÓvenII  es  equivalente 
al  término  "prefuncional". Es decir  que  todo  aquel  que  no  ha  sido 
absorbido  totalmente  por  una  función  dentro de  la  división  del  trg 
bajo es  jóven. En  cierta  forma,  las  instituciones  de  educación su 

perior  son  un  espacio  social  donde se postergan  las  demandas  de  em 
pleo. Por  esta  razón  las  escuelas  y  universidades son por excele2 
cia  el  espacio  de  encuentro  para  los  jóvenes. 

Esto es particularmente  cierto  en la década  de  los  sesentas, 
ya  que  las  instituciones  escolares  poseían  recursos  suficientes pz 
ra  ofrecer  además  de las.clases, todo  tipo de  actividades  extracu- 
rriculares  a  un  gran  número  de  estudiantes.  Por  su  parte  los  ertz 
diantes  podian  aprovecharlos  en  la  medida  que  la  holgura  económica 
les  permitía  hacer  ciertos  gastos  y  tener  tiempo  libre6  Dichas 
condiciones se traducían  en  la  8isponibilidad  para  asistir a parti 
dos  de  futbol,  largas  charlas  de  café,  bailes,  leer,  oír  música, 
formar  parte  de  grupos  juveniles,  etc.  La  situación  de  no  estar 
enajenados  por  el  proceso  laboral  les  permitía  tener  un  enorme COG 

tacto  con otros  jóvenes  y  diversos  estímulos  culturales. 
Llama  la  atenci6n  el  fuerte  sentimien'to  de  pertenencia  que 

los estudiantes  tenían  hacia sus institucilones  escolares.  La-Uni- 
versidad o El-Politécnico  por  ejemplo no soloeran un  centro  de  en- 
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señanza,  sino un  círculo  social,  que  incluso  se  definía a partir 
de  una  rivalidad  con  la  otra  institución? Así pues, la  posibili- 
dad  de encuentro  ofrecida por las  escuelas  no  solo  consistía  de es 
pacios  físicos y temporales,  sino  también  de  una  estructura  simbó- 
lica  de  pertenencia  que  cohesionaba a los  estudiantes y los  motiva 
ba a.involucrarse en  las  actividades  que  ahí  se  efectuaban. 

Muchos  hechos  relevantes  del  movimiento  sucedieron  en  las  ca- 
lles y las  plazas  de  la  ciudad,  pero de  hecho  lo  más  importante 
se  gestó y se desarrolló  en  los  planteles  educativos.  Escuelas y 

facultades  fueron  los  centros  de  encuentro  para  la  información, to 
ma  de  decisiones,  intercambio  de  opiniones,  etc. 

Los Contenidos de la  Identificación. 

c u e d e n  dis~inguirse .dos rasgos  característicos  de  la  adoles- 
cencia  que  propiciaron  la  identificación  entre  los  participantes 
en  el  movimiento  estudiantil  de 1968: El  antiautoritarismo y la 
euforia. 
a)El Antiautoritarismo. 

El término  autoridad  se  refiere a cualquier  poder  ejercido so 

bre  un  hombre o grupo  humano  por  otro  hombre  u  otro  grupo  humano. 
Existe  una  amplia  variedad  de  relaciones  sociales  regidas  por  un 
principio  de  autoridad;  en  la  familia,  los  padres  ejercen  poder so 

bre  los  hijos,  en la escuela  los  maestros,  en  la  sociedad  civil 
el  estado,  etc. 

El autoritarismo  es  una  forma  especifica  de  ejercer  la  autori 
dad.  Esta clase  de  relación se caracteriza  porque  aquel  que  es su 
bordinado  percibe  una  relación  de  asimetría  en  el  ejercicio  del  pg 
der;  en  este  caso  la  autoridad es  concebida  como  ilegítima  debido 
a  que  no  ha  sido  otorgada  voluntariamente  por  el  subordinado,  sino 
que  es  sometido por  diversas  formas  de  presión,  ajenas a él. 

El  autoritarismo  como  objeto  de  estudio  cobró  auge a mediados 
de  este  siglo a causa  del  surgimiento  de  regímentes  políticos  dic- 
tatoriales  en  diversas  naciones  del  mundo,  sin  embargo  el  interés 
se ha  ido  extendiendo  para  abarcar  otras  relaciones  sociales  auto- 
ritarias  además  de la estrictamente  politica,  de  tal  forma  que se  

puede  definir  como  cualquier  tipo  de  relación  humana  en la cual 
exista  alguna  forma  de  "opresión  que impida la autorrealización 



personal o de  grupo  en  nombre  de  principios  que el sujeto o grupo 
no  aceptan  como propiosll.8 Por  tantq  el  antiautoritarismo  es  una 
lucha  por  formas más libres  e  igualitarias  en  las  relaciones  hom- 
bre-mujer,  padre-hijo,  Dios-hombre,  maestro-estudiante,  obrero-pa- 
trón,  estado-sociedad  civil,  etc. 

Como  adolescentes,  los  jóvenes  del  México  de los años  sesen- 
tas  habían  sido  víctimas  del  autoritarismo en numerosas  relaciones 
sociales  debido  al  concepto  social  que  se  ha  derivado  de  ellos. 

Una  figura  central  en  la  construcción  del  autoritarismo  es  la 
familia,  ya  que "es el 6mbito  familiar  donde  el  individuo  estable- 
ce sus  primeros  contactos  con  una  estructura de  poder:  en  su  inte- 
rior  es  donde se desarrollan las actitudes  originales  hacia  la  au- 
toridad y las  jerarquías:  la  familia es la  primera  estructura  de 
dominación -a la cual  debe  ajustarse -el individuo"? La cultura-me- 
xicana-  tradicional  siempre ha sustentado  el  autoritarismo paterno. 
Los  castigos,  la  incomunicación  y  la  imposición  de  normas  arbitra- 
rias  es un rasgo  común  de  la  institución  familiar  en  nuestra  socig 
dad. Hugo  Hiriart  describe  la  situación  de  autoritarismo  en la 6- 
poca  del  movimiento  estudiantil de la  siguiente  manera:  Itla  sobe- 
ranía  de  la  casa  residía  en el padre  de  familia,  el pintoresco-au- 
tócrata de la  doble-  moral  (una  ;para .61, :o.tra.  para l o s  demás), -el 
vociferante  macho  categóricuq1,"--No  es de sorprender que numerosos . 

discursos  oficiales  referidos  a la educación o temas  de  orden  in- 
terno,  encontremos  el  llamado  de  las  autoridades  públicas a padres 
para  que tlorientenll a sus hijos. 

10 

La  esfera  escolar  también se caracterizaba  por  relaciones  au- 
toritarias  entre  directores,  administrativos,  maestros y alumnos. 
Las  expulsiones,  las  sociedades  de  alumnos  incondicionales a las 
autoridades,  los  cuerpos  de  vigilancia  entre  otros,  eran  formas cg 
munes  de  control  sobre  los  estudiantes.  La  cátedra  de  los  maestros 
era  inapelable y eran  ellos  quienes  decidian  qué  planteamientos a- 
cadémicos  eran  válidos y cuales no. 

El autoritarismo  propio del-gobierno mexicano.existía mucho 
antes del ' 68 :  el  monopolio  politico  a  través  de  sindicatos y 

confederaciones  charras,  la  intervención  en la economia, el con- 
trol  de  la  sucesión  presidencial y el culto ala familia  revolucionaria 
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ya habían  hecho  efervecer  otros  movimiento  políticos  tales como el 
de  los  ferrocarrileros,  los  maestros  y  el  de  los  medicos.  Sin  em- 
bargo  se  pueden  observar  varios  hechos  que  pusieron  de  manifiesto 
la  actitud  autoritaria  del  régimen  de  Gustavo Diaz Ordáe:  Prlmor- 
dialmente  fue la  misma  represión  hacia  los  focos de oposición  a  su 
gobierno  lo  que  generó  la  denuncia  que se hizo con respecto  a  la 
falta  de  apego a la  Constitución  por  parte  de  las  autoridades fede 
rales.  Se  acusó  la  desobediencia a los  principios  democráticos, 
la  independencia  de  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  las 
garantías  individuales,  el  derecho a la disidencia, etc., estipula 
das  en  la legislación  vigente.  El  respeto a la  Constitución  fue 
una  de  las  consignas más relevantes  del ' 6 8  en  relación a la  acti- 
tud  antiautoritaria. 

Los adolescentes  padecen  el  autoritarismo a consecuencia  de 
su  condición  existencial;  al  darse el  encuentro  inicial,  los  jóve- 
nes  crearon  un  lazo  afectivo  de  identificación, e1 cual  plasmaron 
de  manera  explícita  en  el  pliego  petitorio y las consignas de.1  mo- 
vimiento,  y  de  manera  implícita  en  su  forma  de:relacionarse en-tre 
s í .  

b)La  Euforia. 
La  euforia es un  estado  de  dnimo  que se caracteriza por  un 

sentimiento  de  bienestar,  optimismo  y  fuerza o vigor  físico. El 
.individuo  euf6rico  actúa COR seguridad  y  confianza  en  el  porvenir; 

->eg.-sociable y tiende a hacer  bromas,  aplaudir,  vitorear,  etc. 
Otro  rasgo  sobresaliente  de la adolescencia es la  inquietud 

por ejercer  las  capacidades  .€is%eas,. htelectuales y  afectivas  re- 
cién  adquiridas en su nueva d&?dti;c3PÓn existencial. Los jóvenes e; 
ouentran que pueden  crear '.s'6f'pP&pP&'sistema  de valores,  diferen- 
ciarse  de  los  adultos y pucjnb.r  'por él. Toda  actividad  juvenil  se 
caracteriza  por  una  enorme  vi-tal-idad.  La  activid'ad  del  adolescen- 
te  contiene  el  ingrediente  de  sentfr  por  primera  vez  el  placer  de 
ser  capaz  de  hacer  cualquier  cosa. 

Tal  fue  el  ambiente  en  el  movimiento  estudiantil  de 1968:  nu 
tridas  asambleas,  jóvenes  por  toda la ciudad  trabajando  en  las bri 
gadas,  gritando y cantando  consignas,  diseñando  carteles, redacta; 
do volantes,  haciendo  guardias,  discutiendo  enérgicamente  en  lar- 
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guisimas jornadas, preparando  comida y picando  esténciles. 
Raúl Alvarezl'relata que  en  la  manifestación  del 27 de  agosto 

los  jóvenes  en el Zócalo  bailaban,  cantaban y jugaban  rondas  infan- 
tiles. LOS participantes  en  el  movimiento  se  sentfan  feliceg,  pro 
tegidos y en  confianza.  La  euforia  es  un  sentimiento  sumamente 
contagioso,  facilitando  el  proceso de  identificación. 

La  euforia  fue  un  punto  de  coincidencia  que  permitió  a  los jh 
venes cimentar la  identificación. 

Tanto  el  antiautoritarismo  como la euforia son rasgos  propios 
de  la  adolescencia:  la  identificación  entre  los  jóvenes es  posible 
porque a  partir  del  encuentro  se  encuentran  separados  en  una  expe- 
riencia similar  de  la vida y por  ello  tienden  a  cohesionarse. No 

. * "  obstante,  es  importante  señalar  que  dichos  elementos  no  son  excl'u- 
sivos  de  la  adolescencia:  otros  individuos  son  capaces  de  empati- 

, zar con ellos.  Muchos  adultos  de  muchas  condiciones  sociales  lo- 
graron  comprender  las  inquietudes  de  los  adolescentes y los  apoya- 

- ron activamente  de diversasmaneras,  pero  esto no  fue la  generalidad 
en  el movimiento  estudiantil  del ' 6 8 .  

La  im6gen que el  adolescente  tiene  de s í  mismo  está  en  intima 
relación con su integración  social:  por  ello  la  identificación se 
dió con  gran  intensidad.  En  la  medida quesea aceptado, se reafir- 
mará su  identidad, su autoestima y la  seguridad  en sí mismo. El 
grupo  le confiere  mayor  fuerza,  movilidad y reafirma  sus  conviccig 
nes. Por lo general  el  grupo  que  mejor los acepta  es  el  de sus cg 
etaneos, con quienes  comparte sus inquietudes.  Fuera  del  grupo, 
el adolescente se siente  solo y profundamente  incomprendido. Co- 

menta  uno de los  entrevistados: l l C o m o  que  de  repente ya no  te  sentías 
tan solo,  que  es un problema  que  eso si debe  ser  endémico a todos  los  jóvenes 
de  diecisiete-dieciocho  años,  en  donde hay una  soledad =o? una  soledad porque 
ya no  eres  ni  el  jovencito,  estás  empezando a ser  adulto, yo creo  que  eso tam- 
bién  operaball. La  identificación  entre los participantes  del  movi- 
miento significó  para  los  jóvenes  la  posibilidad  de  expresar  de m= 
nera conjunta los conflictos  propios  de s u  condición existential, 
una solución  al  sentimiento  de  soledad  experimentado al momento 
del  encuentro. ''m el '68 empezaste a ver  que  no  estabas solo, yo creo  que 
todos  en  algún  momento  tenemos  temor de estar solo y ahí  nos  dimos  cuenta  de 
que  no". 
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La  euforia y el antiautoritarismo  fueron  rasgos  que  continua- 
ron  presentes  en  el  movimiento  mientras  duró,  sin  embargo  la  forma 
especifica  de  afecto  que  sucit6,evolucionÓ.  La  identificación  es 
el  sentimiento  resultante  del  encuentro  entre  los  individuos;  es 
también  el  paso  que  convierte  una  simple  agrupación  en  un  grupo 
propiamente  dicho. La identificación  se  va  transformando  en una 
manera más compleja y profunda  de  afecto  que  es  la  solidaridad, 
que  será  analizada  más  adelante.  La  identificación  no  sucede  en 
el  mismo  momento  para  todos  los  participantes, y por  ello  no  es  pg 
sible  ubicarlo  en  alguna  etapa  cronológica  específica  del  movimieg 
to;  es  importante  comprender que la  identificación  es  el  primer 
paso  concreto  de  la  participación, y la  integración  de  un  sujeto  al 
movimiento  varía  en  cada  caso. 
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C A P I T U L O   V I 1  

L_ LA EXPANSION DE PARTICIPACION EN 
MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 

El crecimiento  global  de  un  movimiento  social se va  logrando 
en  la  medida que  incorpora  mayor  número de  personas,  sus  demandas 
y  concepciones  se  van  difundiendo  a  sectores cada vez más  lejanos 
de la  población,  dispone  de  más  recursos  materiales,  etc. 

La  expansión de la participación  es  un  punto  medular  del  cre- 
cimiento,  y se refiere  a  las  condiciones  que  permiten  que,  por  un 
lado,  personas  ajenas  al  movimiento se integren  activamente y por 
otro,  las  ya  existentes  consoliden m6s profundamente  su  compromiso 
y voluntad  de  participar.  Anteriormente  fue  señalado  que  por defi 
nición,  la  participación  implica  una  relación  de  influencia  entre 
la  colectividad y el  individuo que se  integra a ella.  Por  tanto, 
la  finalidad  de  fomentar  la  participación  es  ejercer  una  influen- 
cia  en  los  individuos a través de la  interacción, y  de  esta  manera 
impulsar  el  cambio  social que  el  movimiento pugna.  La  naturaleza 
de  dicho  cambio  social,  es  decir  el  proceso  por  el  cual  cada  indi- 
viduo  se  convierte  y  resignifica sus concepciones  del  mundo  será 
tratado  en  el  siguiente  capitulo;  por  el  momento,  solo  se  trata  de 
definir qué  tipo  de  circunstancias  hacen  posible  la  participación. 

En  el caso  de  los  movimientos  sociales  políticos,  expandir la 
participación  tiene  una  relevancia  particular,  ya  que  es  un  instrs 
mento  táctico  para  alcanzar  el  éxito  de  sus  propuestas;  entre más 
numeroso sea,  mayor  legitimidad  le  ser6  otorgada  y  mayores  posibi- 
lidades  de  presión  tendrá  como  fuerza  opositora a una  institución 
social. De ahí que  gran  parte  de  sus  esfuerzos  estén  encaminados 
al  proselitismo, sin  embargo, la  mayor  dificultad  para  acrecentar 
el  movimiento  no  estriba  exclusivamente  en  dar a conocer  su  causa, 
sino  en  construir  una  estructura  operativa  y  afectiva  lo  suficien- 
temente  rica y funcional  para  integrar  y  cohesionar  las  diferen- 
cias  individuales  así  como  las  diversas  tendencias  de  pensamiento. 

La  capacidad que un movimiento  posee  para  expandir la partici 
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pación  está  en  relación  con  su  conformación  misma, y por  ello  esta 
Última  debe  ser  analizada  con  detenimiento.  Pueden  distinguirse 
dos  aspectos  esenciales  que  permiten la cohesión  de  los  participan 
tes  en  un  movimiento  social;  el  primero  tiene  que  ver con la  con- 
formación  operativa, o sea  las  estructuras  de  organización,  las 
formas  de  liderazgo,  redes  de  comunicación,  mecanismos  de  toma  de 
decisiones,  etc.  La  segunda es la  solidaridad, y consiste en  el 
conjunto  de  sentimientos  que  cada  sujeto  experimenta  al  partici- 
par.  Distinguir  estos  dos  aspectos  no  significa  que  existan  de  ma 
nera  independiente;  por  el contrario,  se  encuentran  íntimamente li 
gados y de  hecho  es  sumamente  dificil  separarlos.  La  intención  de 
diferenciarlos  obedece  a  una  necesidad  de  orden  práctico  para  aprc 
ximarse más facilmente  al  fenómeno. 

La  ya  legendaria  consigna  de IIUnete Pueblo1*  en  el  Movimiento 
Estudiantil  de 1968 pone  de  manifiesto  la  gran  preocupación  que  se 
tenía  por  extender  la  participación. No es factible  elaborar  un 
cálculo acertado'sobre la  cantidad  de  personas  que  tomaron  parte 
en  el  movimiento, sin embargo  fue  notorio su rápido  desenvolvimien 
to:  las grandes  manifestaciones  que  llegaron a contar  con la  asig 
tencia  de  cientos  de  miles  de  personas -en una  ciudad  que  en  aquel 
entonces tan solo  tenia 1 2  millones de  habitantes-,  así  como  la 
gran  cantidad  de  instituciones  de  educación  superior y otras  orga- 
nizaciones  democráticas  independientes  que  se  afiliaron a la  huel- 

ga I fue  prueba  de  ello.  Veamos  a  continuación  cuáles  fueron  los 
elementos  que  permitieron  atraer a tantos  sujetos a participar. 

F A  CONFORMACION  OPERATIVA  DEL  MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 
. 

La  conformación  operativa  del  movimiento  estudiantil  de 1968 
tuvo  como  característica  principal  el  basarse  en  estructuras  de 
comportamiento  de  tipo  informal;  esto  quiere  decir  que  las  normas, 
informaciones,  toma  de  decisiones,  iniciativas,  etc.  no  provenían 
de  un  control  horizontal  por  parte  de  la  dirigencia,  sino  que  eran 
gestadas  por  las  mayorías  mismas.  Así  pues,  prevalecían  las  rela- 
ciones  interpersonales  intimas  y  directas,  y  las  actividades  eran 
llevadas a cabo de  manera  espontánea  por  gente  que  cooperaba  volun 
tariamente  en  la  medida  que le era  posible.  Este  tipo  de  confor- 
mación  obedecía  no  solo a la  premura  del  movimiento  en si, sino 
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también  a  la clase  de  demandas que pugnaba.  Todas  las  instancias 
del movimiento  estuvieron  inmersas en  un  principio  de  igualdad, 
respeto y flexibilidad  como  contrapsición  al  atuoritarismo;  este 
rasgo  favoreció  enormemente  la  participación  de  una  gran  variedad 
de  individuos. Para  ilustrar  este  punto  de  vista,  los  siguientes 
apartados  deta'llan  diversos  rasgos  de  la  conformación  operativa 
del  movimiento  (membrecia,  liderazgo,  estructura  organizativa,  nor 
mas,  formas  de  comunicación y roles)  de  acuerdo a la  información 
recabada  en  las  entrevistas  realizadas. 

Membrecía. 
Si la: participación es un  proceso  por  el  cual  un  individuo to 

ma  parte activa  de un proceso  colectivo,  entonces se puede  distin- 
guir  una  gran  diversidad  en  la  maneras  de  participar;  en  este  con- 
texto,  la  membrecía  tiene que ver  tanto  con  las  diferentes  formas 
de  participación  existentes  en  un  movimiento,  como con los  mecanis 
mos  para  adquirir  la  calidad  de  miembro. 

Menbrecia  es  la  cualidad o relación  que  un  individuo  posee 
con  respecto  al  grupo.  Dicha  relación  en  algunos  casos  puede  ser 
definida  facilmente  por  hechos  concretos  (un  rasgo  distintivo,  un 
rito  de  iniciación, etc.);  tal  es  el  caso  de  grupos como la fami- 
lia,  el  ejército,  las  universidades o ciertas  religiones.  Sin  em- 
bargo, a menudo la relación  del  individuo  con la  colectividad se 

define  más  bien  por  una  noción  psicológica de pertenencia  en  que 
el sujeto se identifica  con  los  otros, y se percibe y es percibido 
como  parte  del  grupo.  Tal  es  el  caso  de  grupos  de  amigos,  ciertos 
movimientos  sociales,  etc.  Dado  que  la  membrecía  psicológica  es 
una  categoría subjetiva,  se  pueden  notar  varios  gradientes en  la 
intensidad  de  la  relación  entre  el  individuo y el  grupo.  Si  la re 
lación  se  define a partir  de  un  hecho  concreto,  el  individuo  es o 
no  miembro, es decir que para  ser  familiar  se  tiene o no el apelli 
do, para ser del  ejército  es o no  reclutado,  para ser  universita- 

- rio  se  está o no  inscrito,  para  ser  cristiano  se  está o no  bau- 
tizado.  En  la  membrecia  psicológica  en cambio, se  puede  estar  más 
o menos  atraído  al  grupo.  Obviamente  el  primer  tipo de membrecía 
de  ninguna  manera  excluye al segundo. 

Con respecto  a  los  tipos  de  miembros,  tanto  Wilsonlen el  cam- 

po de  los  movimientos  sociales  como  Napier y Gershenfeld*en el de 
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los grupos,  conciben a la  membrecía  psicológica  como  si la'colecti 
vidad  fuese  un círculo;  los  que  participan  más  activamente  pueden 
verse  ocupando  el  centro  del  circulo.  El  miembro  marginal  partici 
pa  menos  pero se encuentra  dentro  del  circulo,  cercano  a  la circu; 
ferencia.  El  miembro  aspirante  está  fuera  del  circulo  porque  no 
participa,  pero un interés  por  el  grupo  lo  vincula a é' l .  

En cuanto  a  los  mecanismos  para  convertirse  en  miembro,  Snow 
y Ekland-Olson  reconocen  cuatro  mecanismos  esenciales  para  promo- 
ver  la integración  de  miembros  a  un  movimiento  social:  1)Hacer 
proselitismo  en  lugares  públicos  cara a cara  con  personas  ajenas 
al  movimiento.  2)Utilizar  medios  masivos  de  comunicación.  3)Aceg 
camiento a las  personas  ajenas en lugares  privados  tales como visi 
tas  de  casa  en  casa.  4)Atraer  personas  de  entre  familiares,  ami- 
gos y conocidos  de  los  miembros.  Asimismo,  sostienen  que  aún cua; 
do  un  mismo  movimiento  puede  valerse  de  más  de  alguno  de  estos  pro 
cedimientos,  el  más  efectivo  suele  ser  el  de  apovechar  las  redes 
de  relaciones  interpersonales  de l o s  sujetos  ya  integrados. Aña- 
den  además  dos  supuestos:  1)Aquellos  extraños  que  están  vincula- 
dos a uno o más miembros  del  movimiento  tendrán  mayor  probabilidad 
de  entrar  en contacto o integrarse a éste  que  aquellos  individuos 
que  están  fuera  de  las  redes  de  interacción  de  los  miembros;  2)En- 
tre  menos y más  débiles  sean  los  vínculos  con  otras  redes  de  inter 
acción  (que  no sean  relacionadas  al  movimiento),  habrá  mayores  fa- 
cilidades  estructurales  (a  saber,  tiempo,  responsabilidades,  dispg 
cisiÓn,  etc.)  para  la  participación; 3)A mayores  facilidades  es- 
tructurales,  mayor  probabilidad  de  integración  al  movimiento.  Fi- 
nalmente, observaron  que una vez establecido  el  primer  contacto 
con  el  movimiento,  el  siguiente  aspecto  a  considerar  es  cómo se a- 
rraiga  el  nuevo  integrante. A este  respecto  afirman  que  la  proba- 
bilidad  de  establecer  relaciones  interpersonales  y  lazos  afectivos 
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rapidamente  dentro  del  movimiento,  especialmente  en  el  caso 'de  peg 
sonas  poco sociables,  es de  fundamental  importancia  para  que  el ig 
dividuo  comience  a  autopecibirse  como  miembro. 

La  membrecia en el  movimiento  estudiantil  de 1968 fue  de  ca- 
racter  psicológico;.- la noción  de  esta  estuvo  intimamente  ligada a 
la  participación.  Dado que no existía  un  registro  formal  de  miem 
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bros  de  nuevo  ingreso, un rito  de  iniciación o algo  similar,  el 
factor  que  determinaba  la  calidad  de la  membrecia  era  la  particips 
ción  misma;  entre  más se participaba,  más  se  era  miembro.  Esto 
quiere  decir  que  el  individuo  aspirante se convertía  en  miembro  en 
la  medida que se identificaba  y  solidarizaba  con  los  otros,  era in 
fluido e influia  en los demás,  y que su tiempo,  su  esfuerzo y en 
general  su  conducta  pasaba  a  formar  parte  de  la  dinámica  total  del 
movimiento. 

Existían  múltiples  formas  de  integrase  al  movimiento  ya  que 
el  Único  requisito  para  considerarse  miembro  de  cualquier  tipo  era 
participar  activamente  en  cualquier  labor  a  realizar,  y  las  tareas 
definidas  eran  sumamente  variadas. La manera  de  participar y la 
cantidad  de  tiempo  y  esfuerzo  que  se  invertia  dependía  de  la  volun 
tad y las  posibilidades  reales  de  cada  individuo;  habia  tareas a- 
rriesgadas y seguras,  improvisadas o cotidianas, más intelectuales 
o más  físicas,  propias  para  tímidos,  extrovertidos,  con o sin  ex- 
periencia politica, etc., y todo  tipo  de  trabajo  era  valorado de 
.igual manera;  además  cada  uno  asistía tan  frecuentemente  como  lo 
deseaba o le  era  posible,  sin  mayor  recriminación  por  parte  de  los 
demás. 

La  organización  del  trabajo  en cada escuela o facultad  ten- 
dió a  variar,  sin  embargo  en  términos  generales  pueden  caracteri- 
zarse  varios  tipos  de  miembros  de  acuerdo  al  modelo  del  círculo: 
Los miembros  centrales,  es  decir  aqullos  más  activos y participati 
vos  fueron los dirigentes  -representantes  del CNH y comités  de  lu- 
cha- y ciertos  brigadistas. Como miembros  marginales, se observa 
a  una  gran  base  de  jóvenes  brigadistas,  participantes  en  asambleas 
y  actividades  loclaes  de  cada  escuela,  y  asistentes a mítines y 

marchas.  Por  Último habia. personas  que  simpatizaban  ampliamente 
con  el  movimiento  pero  no  se  involucraban  directamente,  aportaban 
donaciones  y  procuraban  estar  al  tanto  de los acontecimientos,  es- 
tos s e  pueden  identificar  como  miembros  aspirantes. 

La edad u  ocupación  no  eran  obstáculos para formar  parte  del 
movimiento.  Si  bien  la  mayor  parte  de'  los  miembros  fueron  estu- 
diantes  que  se  involucraron a través de  sus  escuelas,  todos  aco- 
gían  de  buena  gana a personas  ajenas.  Asimismo,  existían  grupos 

de  apoyo  tales como la Coalición de Maestros y la de  Padres  de Fa- 
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milia,  además  de  sindicatos  y  otras  organizaciones  por  las  cuales 
adultos  y  trabajadores  podían  incorporarse. 

La  mayoría  de  los  participantes  de  base  se  involucraron  en  el 
movimiento  por  mediación  de  personas  integradas  anteriormente; ni2 
gun0 de  los entrevistados  reportÓ  que  su  primer  contacto  con  el m0 
vimiento  haya  sido  a  través  de  proselitismo  público,  volantes o a& 
guna  otra  forma  impersonal  de  comunicación.  Ya  que  el  movimiento 
se  asentó  en  organizaciones  locales  por  escuela o facultad,  muchos 
pequeños  grupos  amistosos  de  compañeros  de  clase se unieron  en  blg 
que,  facilitando su integración  a  una  situación  totalmente  nueva, 
no  obstante, los grupos  preexistentes  no  fueron  una  limitación  pa- 
ra adaptarse'al ambiente  interno  del  movimiento,  pues la tónica  de 
la  interacción  personal  era  sumamente  intensa y  efusiva,  y  por  lo 
general  se  daba  sobre  la  marcha  en  trabajos o actividades  concre- 
tas,  rasgo  que  permitía  expresar  y  vivenciar  formas  alternativas 
de  comunicación que  no estuvierancentradas  exclusivamente  en  lo ver 
bal. 

Otro  punto  que  explica  el  éxito  que  tuvo  el  movimiento  estu- 
diantil  del '68 para  generar  participación  tiene que  ver  con  las 
facilidades  estructurales;  dado  que  fueron  suspendidas  las  labores 
escolares  por  la  huelga,  todos  los  maestros y estudiantes  pudieron 
disponer  de  un  amplio  espacio  de  tiempo  para  dedicar,  así  como la 
facilidad  de  aprovechar  los  planteles  como  sitios  de  reunión  y  tra 
bajo. 

En conclusión,  la  adquisición  de  la  membrecía  en  el '68 fue 
muy  accesible  debido  a  que  cualquiera  podia  integrarse  sin  adqui- 
rir  un  compromiso que no fuera  propio,  de  manera  que  cada  uno  era 
regulador  de su propia  participación,  sin  coerción  externa;  había 
un  ambiente  atractivo  y  las  condiciones  estructurales  para  involu- 
crarse  eran  sumamente  favorables. 

Liderazgo. 
El liderazgo se refiere a una  forma  específica  de  relación ell. 

tre  ciertos  miembros en particular  y  el  resto  del  grupo. Aún cuan 
do  dicha  noción  nos es muy familiar,  no por  ello  es  fácil  de  defi- 
nir,  especialmente  cuando  se  trata  de  líderes  que  surgen  de  manera 
natural y espontánea. 

\ 
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Una  de  las  definiciones más extendidas  es  la que Lewin  y o- 
tros  teóricos de.la dinámica  de  grupos  han  postulado  a  partir  de 
las  funciones  operativas  del  líder.  Según  esta,  Inel  liderazgo con 
siste  de  acciones  por  parte  de  los  miembros  que  ayudan a determi- 
nar  las  metas  del  grupo,  hacer que el  grupo se mueva  hacia  dichas 
metas, a mejorar la  calidad  de  la  interacción  de los miembros, a 
desarrollar  la  cohesión  del  grupo  y a facilitarle recursostn? La I 
dea  central de esta  concepción  es  que la relación  lider-  seguidores 
consiste  en  la  influencia  que  una  persona  tiene  sobre  las  otras pa_- 
ra  agilizar  el  cumplimiento  de  un  fin  común, sin embargo  en la  vi- 
da de  los  grupos se puede  observar  que  el  lider  influye  no  solo en 
los aspectos que conciernen  estrictamente  al  cumplimiento  de la  tg 
rea,  sino en la  idiosincracia  global  de  todos  los  miembros,  es  de- 
cir  que  el  líder  no solo transmite  Órdenes  y  normas,  sino  también 
formas  de  hablar,  sentir,  interpretar  las  cosas  y  muchas  otras  ac- 
titudes. 

Así pues,  la  relación  líder-seguidor  no  puede  ser  entendida 
exclusivamente  en  términos  operativos;  es  necesario  incluir  otra 
dimensión que  nos  ayude a comprender el  por  qué  de  esta  influencia 
giobal:  el  elemento  afectivo  de  la  relación  líder  seguidor. A 
este  respecto,  Freud  hizo  una  gran  aportación  al  postular  el  con- 
cepto  de  identificación;  según 61, de  manera  análoga a la  temprana 
identificación  con  el  padre,  el  sujeto  ve  en  el  lider "un modelo a 
imitar";  es  decir, que los  individuos  poseen  una  concepción  de  cómo 
les  gustaría  ser (a esta  noción  se  le  denomina  yo-ideal)  y  precisa 
mente  es  el  líder  quien  personaliza  dicha  concepción. El seguidor 
ama  de  manera  especial  al  líder  porque  encarna  a su yo ideal.  El 
líder  tiene  mayor  influencia  sobre  los  otros no solo por sus habi- 
lidades  para  Itadministrar"  los  recursos  del  grupo,  sino  también 
porque  establece  una  estrecha  relación  afectiva,  diferente  de  la 

6 

existente  enre los demás  miembros  del  grupo.  El  seguidor  obedece 
al  lider  porque  asi  conviene a sus  intereses,  pero  también  lo  hace 
porque  lo  admira y lo  estima  de  forma  especial. 7 

Tomando  en  cuenta  las  consideraciones  enunciadas,  propongo 
una  definición  de  liderazgo  que  abarque  una  dimensión  operativa, 
s í  como  una  dimensión  afectiva:  Líder  es  aquella  persona  que  por 

el  hecho  de  poseer  ciertas  habilidades  para  encausar el esfuerzo O 
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inquietudes  de  la  colectividad  hacia  una  causa  común,  es  elegido 
por  esta Última para  establecer  un  lazo  afectivo  de  identificación 
permitiéndole,  bajo  ciertas  condiciones  estructuradas  por  la  co- 
lectividad  misma,  influir  en su forma  de  ser.  Liderazgo  es  el  tér 
mino  para  designar  la  relación  entre  el  líder y el  resto  de la co- 
lectividad. 

El  liderazgo  en  los  movimientos  sociales  posee  ciertas  parti- 
cularidades;  dado  el  gran  número  de  miembros,  la  naturaleza  "espon 
tánea" de  las  acciones, y la  carencia  de  antecedentes  para  guiarse 
(ningún  movimiento  acontece  de  igual  manera  que  otro),  el  lideraz- 
go rara  vez  puede  ser  asumido en su totalidad  por  una  sola  perso- 
na.  Aún cuando  el  movimiento  esté  centrado  en  un  solo  personaje 
(p.  ej. Gandhi,  Hitler,  Mao  Tze-Tung ... ) ,  siempre  existen o bien, 
instancias  para  delegar  ciertos  aspectos  del  liderazgo y/o formas 
de  liderazgo  intermedio  que  orientan a los seguidoresenlo inmedia 
to. 

Las formas  de  liderazgo  en  los  movimientos  sociales  pueden va 
riar  mucho  de  acuerdo a su  estructura  para  delegar  funciones  tanto 
de  orden  simbólico-afectivo como operativas.  Las  primeras  tienen 
que  ver  con  la  manera  en  que  el  lider  encarna  alguno o todos  los 
aspectos  del  movimiento y su conducta  es  coherente  con  las  deman- 
das explícitas  e  implícitas  de  la  colectividad.  Las  segundas  se 
refieren a.la mallera en  que se toman  decisiones, se asignan  tare- 
as, se  expresan  las  propuestas y en  general  se  organizan  los  recur 
sos para  el  cumplimiento  de  los  fines  propuestos. 

Por  otro  lado,  esas  dos clases de  funciones  b6sicas  pueden es 
tar  más o menos  centralizadas  en  una o pocas  personas, o bien rep2 
sando  en  todos o la  mayoría de los participantes. A este  Último 
caso  le  denominaré  autogestión. # 

Pueden  reconocerse  varias  instancias  de  liderazgo  en  el  movi- 
miento  estudiantil  de 1 9 6 8 ,  dependiendo  de  los  espacios  de  acción 
en  que  interactuaban  los  participantes.  Cada  instancia  reune difg 
rentes  características  en  la  manera  de  distribuir las funciones 
del  liderazgo. 

En  muchas  escuelas y facultades la  célula  básica  de  interac- 
ción  estuvo  consituida  por  pequeños  equipos  de  trabajo  denominados 
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brigadas. A este  nivel, la  base  demostró  tener  una  gran  capacidad 
de autogestión.  Desde  el  punto de  vista  operativo,  eran  ellos mis 
mos  quienes  definían  qué  tareas  podrian  realizar,  de  qué  manera, 
en  qué  momento y con qué  recursos. No existía  por  ejemplo,  una 
centralización  para  decidir  qué  redacción  tenian que tener  los  vo- 
lantes, a dónde  deberían ir las  brigadas,  cuántas  personas  tenian 
que  integrarlas, de qué  medios  se  valdrían  para  hacer  las  cosas, 
etc.;  desde  el  punto  de  vista  afectivo,  esta  libertad  simbolizó  el 
carácter  denocrático  del  liderazgo  en  el  movimiento, no existía  la 
percepción  de  una  dirigencia  horizontal  que  manipulara  de  alguna 
manera  las  acciones y las  decisiones  de l o s  miembros.  De  esta ma- 
nera  se  experienciaba  en  la  práctica  el  concepto  ideal  de  persona 
construida  por  el  movimiento  mismo,  como  gente  capaz,  honesta y 
creativa. 

Un  espacio  de  interacción  más  amplio  estaba  cdnstituido por 
la  asamblea  de  cada  escuela o facultad. A este  nivel,  la  base  se- 
guía  conservando  su  capacidad  de  autogestión  en  la  medida  que  sen- 
tían que  las  decisiones y propuestas  elaboradas con respecto a los 
asuntos  internos  de  cada  comunidad  estudiantil y las  acciones a ni 
vel  de  todo el movimiento  dependian  de  la  voluntad  general  de la 
mayoria.  No obstante,  en  algunos  casos,  esta  instancia  ya contaba 
con  ciertos  dirigentes de peso. Por lo  general eran  personas más 
o menos  conocidas  de  antemano  por la  base, y casi  siempre se encar 
gaban  de  presidir  el  comité  de  lucha o bien  eran  delegados  ante  el 
CNH.  Como  lideres  eran  miembros  que  mantenían un contacto más di- 
recto y personal  con la  base , lo cual  les  pemitia  influir  signifi 
cativamente  en  los  demás.  Simbólicamente,  eran  un  modelo  ideal  de 
participante,  pues se dedicaban "de tiempo  completo"  al  movimiento 
y poseían  un  mayor  conocimiento  de la situación  global  del  conflig 
to y los  problemas  nacionales.  En lo operativo,  facilitaban  la oy 
ganización  de  las  labores  locales y eran  el  punto  de  contacto  con 
la dirigencia  a  niveles  más  altos. 

El CNH por  su parte, era  una  asamblea  integrada  por  muchísi- 
mos delegados, y aunque  era  reconocida  por  todos  como  el  organismo 
máximo  de liderazgo,nadie conocia personalmente a todos  sus  miem- 
bros.  Al parecer, para  la  base  el CNH era  un  concepto más bien 
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abstacto,  de  manera  tal  que  su  influencia  en la esfera  de  lo  simbg 
lico  se  centraba  en  el  concepto  de la unión  entre  todos  los  parti- 
cipantes y la  concresión  de  una  forma  democr6tica  de  autogestión; 
en  lo  opertivo,  su  incidencia  fue  poca,  pues  más  que  un  Órgano  de 
toma  de  decisiones,  era  un  foro  para  intercambiar  informaciones  y 
discutir  toda  clase  de  asuntos  relacionados  al  movimiento. 

Finalmente,  de  entre  los  integrantes  del CNH se  destacaron 
ciertos  líderes  que  influyeron  enormemente  en  el  resto  de  los  dele 
gados a través de sus  intervenciones  en  las  asambleas,  y  en  la  ba- 
se como  oradores de  los  mítines.  Además  llegaron a ser  figuras pfi 

blicar  porque a menudo  hacían  declaraciones  en  los  medios  masivos 
de  comunicación.  Operativanente,  fueron  ellos  quienes  definieron 
las  directrices  políticas  generales a seguir  en  el  movimiento, y 
sus  iniciativas  eran  acatadas  con  facilidad.  Simbolicamente  encar 
naron  al  movimiento  mismo  debido a que  funcionaron  como  represen- 
tantes de é1  ante  el  resto  de  la  sociedad. 

Las  trayectorias  politicas  de  los  grandes  líderes del ' 6 8  

transcurrieron  de  muchas  maneras  diferentes,  no  obstante,  llama  la 
atención  que  todos  los  entrevistados  afirmaron  que  aún  veinte  años 
después  siguen  teniendo  afecto,  respeto  y  admiración  por  ellos, 
aunque  en  aquel  tiempo  no  los  hubieran  conocido. 

La  relación  existente  entre  la  participación  y  las  caracteris 
ticas  del  liderazgo PS muy estrecha; si  la  integración  del  sujeto a 
un  movimiento  social  está  mediada  por  la  forma  en  que  percibe  e in 
terpreta  el  carácter  del  grupo, es esencial  que  el  liderazgo  con- 
serve  una  estricta  coherencia con el  tipo  de  demandas  implícitas  y 
explícitas  que  sostiene. 

El  movimiento  del ' 6 8  se pronunció  en  contra  de  toda  forma  de 
autoritarismo, de tal  suerte que cualquier  tipo  de  liderazgo  hori- 
zontal,  centralizado o coersitivo  hubiera  fallado  en  su  objetivo 
'de dirección.  La  autogestión como estructura  de  liderazgo  probó 
ser  sumamente  exitosa  para  fomentar  la  participción  ya  que  coinci- 
día  perfectamente con la  demapda  de  un  estilo  de  vida  más  libre, 
mas  formativa Y democrática.  La  autogestión  era  una  manera  real 

y  concreta  de  vivenciar  y  pqner  en  práctica  la  forma  de  ser  por la 
que  se luchaba. 
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Por otro  lado  la  autogestión  le  confirió  al  movimiento  un 
gran  dinamismo  y  flexibilidad  para  reaccionar  ante  las  embestidas 
de  su  oposición;  evitar  mayores  trámites  burocráticos  para  tomar 
decisiones  permitfa  actuar  con  rapidez  y  contar  con  la  creatividad 
e  iniciativas  de  todos,  lo  cual  ampliaba  significativamente las al 
ternativas de solución  a  problemas  prácticos. 

A pesar  de  la  autogestión,  el  movimiento  no  careció  de  una d i  
reccionalidad  más o menos  definida.  Contar con  ciertos  personajes 
que  encarnaran  los  aspectos  simbólicos  y  afectivos  del  movimiento, 
y  que  lo  representaran  publicamente  dotó a la  colectividad  de  una 
orientación  elemental  y  una  importante  noción  de  unificación. 

Estructura  de  Organización  y  Normas. 
Una  propiedad  caracteristica  tanto  de los grupos  como  de  los 

movimientos  sociales es el  establecimiento  de  patrones  más o menos 
regulares de interacción  entre  sus  miembros.  Se  denominan  estruc- 
turas  a  dichas  formas  tendenciales  de  comportamiento  colectivo. 
Las  estructuras  pueden  abarcar  una  variedad  de  aspectos  tales  como 
la  manera en  que  fluye la  información,  la  frecuencia  con  que  cada 
individuo  interactúa  con  otro,  la  forma  de  distribuir  el  trabajo, 
etc. 

El presente  apartado  está  dedicado, por  un lado, a describir 
la  estructura  organizativa  del  movimiento  estudiantil  del ‘ 6 8 ,  es 
decir,  los  patrones  regulares  de  interacción  con  respecto a las 
funciones que los miembros  desempeñaron  para  el  logro  general  de 
los objetivos  trazados;  y  por  otro  las  normas  implícitas y explici 
tas  que se implantaron  para  reforzar  dicha  estructura. 

a)Estructura  Organizativa. 
Es dificil  hablar  de  una  sola  estructura  organizativa  del  mo- 

vimiento  debido a que la  organización  interna  de  cada  escuela o fa 
cultad  tendió a variar  mucho  de  una  a  otra.  No es posible  deta- 
llar  las  direfencias  especificas  de  un  caso  a  otro,  sin  embargo  a 
continuación  se  enuncian  algunos  elementos  que  influyeron a que di- 
chas  distinciones  se  dieran: 
-El  grado  de  participación  por  parte  de las bases.  En  aquellos 11 
gares  donde  se  contó  con la amplia participación  de  un  gran  núme- 
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ro  de  personas,  fue  posible  llevar a cabo mayor  variedad  de  acti- 
vidades, y a la  inversa;  por  ejemplo  en  algunas  universidades  de 
provincia o particulares  del D . F . ,  tales  como la Iberoamericana, 
aún  cuando  se  contaba  con  el  apoyo  de  la  comunidad  estudiantil ps 
ra  unirse  al  paro,  la  participación  no  fue  suficiente  como  para 
hacer  brigadas, de  tal  forma que las  labores  se  centraron  más  en 
los  comités  de  lucha. 

-Las  tareas  a  realizar  variaron  de  acuerdo a las  necesidades  parti 
culares  de  cada  escuela;  ejemplo  de esto fué  que  escuelas  como  la 
Vocacional 7 entre  otras  del  IPN,  tuvieron  que  dedicar  gran  parte 
de  sus  esfuerzos a diseñar  tácticas  de  defensa  contra  los  ataques 
de  granaderos,  judiciales  y  militares,  mientras  que  otras  menos 2 
menazadas  podían  invertir más sus  recursos en  actividades  cultura 
les,  servicios  sociales,  etc. 

-Las.  características  propias  de  cada  escuela  determinaron  la  clase 
de  actividad  que  llevaron a cabo de  manera  predominante.  Por 
ejemplo,  la  facultad  de  Medicina  de  la  UNAM y del  IPN, asi como 
la  de  enfermeria  dedicaron  mucho  esfuerzo a la  atención  de  heri- 
dos  durante  los  enfrentamientos y a  proporcionar  servicios médi- 
cos en zonas  marginadas,  mientras  que  en  San  Carlos  se  encargaron 
de  todo  lo  referente a la  producción  gráfica  (mantas,  carteles, 
volantes, etc.). 
-Antecedentes  organizativos  de  cada  escuela. En muchas  escuelas 
la  organización  estudiantil  previa  al ‘ 6 8  estaba  manipulada por 
grupos tlcharrostt incondicionales a los  intereses de las  autorida- 
des  escolares y gubernamentales, de tal  forma que  hubo  que  desar- 
ticular  dichos  Órganos  estudiantiles  para  instituir  otros  más  re- 
presentativos y democráticos;  tal  fue  el  caso  de  la  FNET  en  mu- 
chas  escuelas  del  IPN.  En  otros  casos  como  la  facultad  de  Cien- 
cias de  la UNAM, la  lucha  por  ,democratizar la representación  estg 
diantil  ya se había  dado y fueron  estos 1’0s que  asumieron la dirL 
gencia  durante  el  movimiento. 

Además  de  las  particularidades  de  cada  escuela o facultad,  la 
organización  general  fue  sufriendo  transformaciones a lo largo  del 
movimiento.  De  acuerdo a la cronología de  Ramirez!  para  el 4 de 2 
gosto  ya  había  brigadas  en  las  calles  de la ciudad, y en  esa  misma 
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fecha  se formÓ un  organismo  representativo  de  diversas  escuelas  al 
que  se  le  llamó  Comité  Coordinador  del  Movimiento  Estudiantil  de 
Huelga. La siguiente  es  una  reproducción  de un volante de  proce- - 

dencia  desconocida,  fechado  el 7 de agosto y representa  la  organi- 
zación  general  del  movimiento. 

\I 

Asimismo,  según  Ramirez el jueves 8 de  agosto  se  constituyó 
la  Coalición  de  Maestros  de  Enseñanza  Media y Superior  Pro-Liberta 
des  Políticas y en  esa  misma  fecha se formó  un  nuevo  organismo  de 
representación  estudiantil  denominado  Consejo  Nacional  de  Huelga, 
mismo  que  estipuló  que  unicamente se.podrían integrar  dos  represell 
tantes por cada  escuela  en  huelga. La estructura  de  organización 
reportada  por  la  totalidad  de los entrevistados  corresponde a este 
periodo  del  movimiento. 

De  acuerdo a los  datos  recopilados,  se  deduce  el  siguiente ox 
ganigrama  general  del  movimiento: 
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f V 
organizaciones  lkmocrdticas 

ccglsejo  Nacional  de  Huelga y Sindicatos 
I 

1 I 

k e j o  Interino! - oalicidn  de  Padres  de  Familia] 
J 

Canit& de  Huelga por Insitución 
(UNAM, m... ) 

! Canitcis de Lucha por escuela 

i o facultad 

1 

caciones,  finanzas,  registro 

El organismo  central del  movimiento  era  el  CNH,  que  contaba 
con 80 representantes;  se  reunían  frecuentemente  en  asambleas para 
concentrar  la  información  de los sucesos más relevantes;  dar a co- 
nocer  las  propuestas  de  los  diversos  delegados,  discutirlas, y tr= 
tar  de  definir  acciones  concretas a llevar  a  cabo y tomar  decisio- 
nes.  Las  reuniones  del  CNH  eran  sumamente  prolongadas  y  al  pare- 
cer  no  se  tenían  normas  que  regularan  la  forma  de  participación, 
de  tal  suerte que a menudo  había  una  lista  excesiva  de  oradores y 
eran  propensos a salirse  del  tema  en  cuestión. El objeto de  no 1L 
nitar  la  participación  se  hacia  con  la  finalidad  de  lograr  la toms, 
de decisiones a partir  del  mayor  consenso  posible, lo cual  fortalg 
cia  la  unidad  del  movimiento y su motivación a acatar  las  líneas 
de  acción  trazadas;  sin  embargo  dicho  procedimiento lo hacia  poco 
eficiente  para  actuar  con  rapidez. El CNH  contaba  además  con un 
consejo  interino  integrado  por  unos  cuantos  delegados  con  el  fin 
de  entrar  en  funciones  en  caso  de  que  por  alguna  razón  no  fuera  pg 
sible  reunir a la  totalidad  de los integrantes- 

La Coalición  de  Maestros  era  un  organismo  de representafites 
paralelo  al  CNH,  para  coptar  al  presonal  docente.  Estaba  intima- 
mente  ligado a la  dirigencia  estudiantil  a  través  de  asesorías  mu- 
tuas,  promoción  de  actividades  conjuntas,  politicasanálagas, etc. 

Tanto  el  CNH como la Coalición  de  Maestros  estaban  apoyados 
por  un  gru,po  de  representantes  de  padres  de  familia que se ocupa- 
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ban  primordialmente  del  problema  de los detenidos,  heridos  y  muer- 
tos.  Además  había  un  gran  número de organizaciones  democráticas 
como la  de los habitantes  de  Topilejo, los residentes del  Hospital 
General, la Unión  de  Artistas  e  Intelectuales,  etc.,  y  sindicatos 
independientes  como el de los electricistas  que  manifestaron  su a- 
poyo a  través  de  paros,  asistencia  a  las  marchas,  desplegados de 
prensa,  etc. 

Existían comité's  de huelga  para  coordinar los asuntos  particg 
lares  de  lasgiandes  instituciones  educativas  como la UNAM y el 
IPN,  sin  embargo  su  influencia no fue muy  significativa  debido a 
que los representantes  del  CNH  provenían  directamente de  las  escug 
las y facultades,  estableciendo  un  contacto  directo  con  la  máxima 
dirigencia. 

Los comités de  lucha  eran  grupos  de  representantes  de  los di- 
versos  sectores  estudiantiles  de  cada  escuela o facultad. Su tra- 
bajo  consistía  en  coordinar  todas  las  actividades  locales  en  cada 
plantel  educativo;  ellos  convocaban a las  asambleas  generales  de 
la  comunidad  estudiantil y en  estas  transmitían la información  ob- 
tenida  a  través  del CNH, se  discutian  puntos  de  orden  general  con- 
cernientes  al-movimiento, así como  asuntos  específicos  sobre  su 
problemática  particular. En ocasiones los comités  de  lucha  esta- 
ban  apoyados  por  subcomités  de  apoyo  que  se  encargaban  de  coordi- 
nar  alguna  actividad  en  especial;  estos  subcomités  podían  estar 
conformados  por  los  mismos  integrantes  del  comité  de  lucha o bien 
por otros  participantes. Los procedimientos  para  formar  los  comi- 
tés  de  lucha  fueron  diferentes  en  cada  escuela.  En  ocasiones  fue 
conformado  espontaneamente  por  un  grupo  de  participantes  entusias- 
tas  al  que  la  mayoría  respetaba y legitimaba  implícitamente  al pay 
ticipar  en  las  actividades  que  organizaban.  En  otros  muchos  casos 
el  comité  fue  constituido por votación  en  las  primeras  asambleas gg 
nerales.  Finalmente,  algunos  comités de  lucha  fueron  constituídos 
por los representantes  estudiantiles  de  las  sociedades de  alumnos 
electas  antes  del  movimiento. 

Finalmente,  las  bases  estaban  organizadas a través  de  las  a- 
sambleas  generales y las  brigadas. Las primeras  funcionaban  de ma 
riera, análoga a las  asambleas  del CNH; cualquiera  podia  intervenir 
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y se  buscaba  el  consenso  total  para  tomar  decisiones.  Las  briga- 
das  por  su  parte,  tenían  pocos  lineamientos a seguir y su  labor p~ 
día consistir  en  casi  cualquier  actividad,  desde  botear,  picar es 
ténciles,  redactar  volantes,  visitar  personajes  importantes  para 
solicitarles  donaciones,  secuestrar  camiones  para  transportarse, 
pintar  mantas,  ir a tiendas  de  autoservicio  para  pedir  conesti- 
bles, llevar.de comer a los  presos  politicos,  hacer  guardias  en 
los planteles,  efectuar  actividades  de  servicio  social,  dar  asis- 
tencia  médica,  pintar  bardas,  llevar  registros  de  los  detenidos, 
hacer  circulos  de  estudio,  promover el  movimiento  en  sitios  públi- 
cos  concurridos,  etc. 

b )Normas. 
Entendemos  por  normas,  un  conjunto  de  ideas  organizadas y am- 

pliamente  compartidas  sobre  lo  que  los  miembros  deben  hacer y sen- 
tir,  la  forma  en que  éstas  deben  ser  reguladas y qué  clase  de  san- 
ciones  deben  aplicarse  cuando  las  conductas  no  coinciden  con  aque- 
llas. 

El sistema  normativo  de  los  grupos  tiene  como  objetivo la con 
servación  de  los  mismos, así como el  regular  y  armonizar  el  compo= 
tamiento  de  los  individuos  para  el  logro  de  las  tareas  comunes. 

Dado  el  carácter  informal  de  la  conformación  global  del  movi- 
miento  estudiantil  del ' 6 8 ,  el  sistema  normativo que marcó  las  pal 
tas  de  comportamiento  tendió a ser más bien  implícito,  es decir 
que  existía  un  conjunto  de  valores  que  regían  las  conductas  acepta 
bles y no  aceptables  dentro  del  movimiento,  pero no estaban  expre- 
sadas  de  manera  verbal o escrita  en  algún  código o reglamento. 

Entre las  normas  que  enunciaron los sujetos  entrevistados  se 
encuentran  por  ejemplo,  el  repetar y conservar  en  buenas  condicio- 
nes  las  instalaciones  de  los  planteles  educativos,  entregar  inte- 
gramente  el  dinero  recolectado  para  mantener  el  movimiento,  evitar 
actos  de  vandalismo,  no  ceder  a  las  provocaciones  efectuadas por 
personas  ajenas  al  movimiento,  etc. 

La conservación  del  movimiento  dependía  del  cumplimiento  de 
esta  clase  de  normas  en  la  medida  que  funcionaba  como  indicador 
del  grado  de  compromiso  que  cada  miembro  tenia  hacia  el  movimien- 
to; a mayor  cumplimiento,  mayor  compromiso.  Acatar  una  norma  co- 
mún  era  símbolo  de  unidad y  solidaridad,  elemento  esencial  de la 
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motivación  a  participar.  Además,  el  prestigio  del  movimiento  ante 
el  resto de la  sociedad  se  habia  centralizado  mucho en el  orden y 
respeto.  Dado  que  el  movimiento  buscaba  contrarrestar la  imágen 
social  del  jóven  como un ser  desviado  y  desorientado,  actuar  de ma 
nera  destructiva o de  alguna  manera  anárquica,  era  fomentar  dicho 
concepto que se trataba  de  desmentir.  La  opinión  pública  sobre  el 
movimiento  dependió  mucho  del  cumplimiento  de  las  normas,  y  de  he- 
cho  muchos  afirman  que  una  estrategia  del  gobierno  para  descalifi- 
carlo  fue  pagar  personas  que  cometieran  violaciones  públicamente. 
La  gran  manifestación  del  silencio  fue  una  demostración  pública  de 
la capacidad  del  movimiento a respetar  sus  propias  normas,  y  de 
esta  manera  ganar  prestigio y legitimidad. 

Otra  clase  de  normas  tenía que ver  con la  seguridad  de los 
participantes,  pues  estaban  continuamente  expuestos  a  los  ataques 
de policias,  militares  y  granaderos.  Se  instituyeron  normas  tales 
como  registrar  las  salidas de las  brigadas  fuera  de  sus  planteles, 
no hacer  proselitismo  en  sitios  cerrados,  dar  prioridad de  escape 
a la  mujeres  en  caso  de  ser  atacados,  etc. 

La sanción  establecida  en  caso  de  que un  miembro  no  acatara 
las  normas  era  el  repudio  general,  lo  cual  implicaba de  alguna  ma- 
nera  la  expulsión  del  movimiento.  Una  de  las  normas  también  era 
no  delatar a los  compañeros  ante  la  policía.  Las  declaraciones  de 
Socrates  Campos  Lemus,  fueron  profundamente  ofensivas para  muchos 
participantes  pues  constituía  una  violación  a la  norma  estableci- 
da.  Ejemplo  de  la  sanción  de  repudio, es la opinión  negativa  que 
a la  fecha  muchos  militantes  del '68 tienen  con  respecto a él. 

Como  puede  apreciarse, /"_'_"" tanto  la  estructura  de  organización cg 
mo  el  sistema  normativo  del  movimiento  nunca  llegaron a formalizar 
se  del  todo. No se  estipularon  reglamentos  internos  que  rigieran 
la organización  del  trabajo, los derechos  y  deberes  de 10s miem- 
bras, los  procedimientos  de  las  asambleas,  la  elección  de  dirigen- 
tes, etc. 

S i  bien  las  estructuras  de  organización  informales  generalmen 
te  requieren  una  gran  inversión  de  tiempo  y  esfuerzo  para  hacerlas 
funcionar, y a menudo  lo  hacen  de  manera  torpe,  ademas de ser vul- 
nerables  a intromisiones ajenas,  lo  cierto es que la gran  ventaja 
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que  aportan  es  una  minima  especialización  del  trabajo,  lo  cual fa- 
vorece  la  participación  directa  de los  miembros  en  cualquier  nivel 
de  la  estructura. 

En cuanto  al  sistema  normativo,  su  carácter  implícito  e  infog 
mal  lo  expuso a múltiples  violaciones  tanto  por  parte de  agentes 
extraños  al  movimiento  como  a  ciertos  participantes  del  mismo;  sin 
embargo,  una  vez más se  observa  que  dicho  rasgo  no  solo  obedecía a 
la  premura con que se constituyó  el  movimiento,  sino  también a la 
necesidad  de  guardar  una  coherencia  con las demandas  implícitas y 

e x p k t a s .  Si  el  movimiento  estaba  en  contra  de  la  represión,  no 
hubie  sido  consistente  el  formular  un  sistema  interno  de  sancio- 
nes.  Por otro  lado, posar la responsabilidad  del  cumplimiento  de 
las  normas  en  todos  y  cada  uno  de  los  participantes  mismos,  en  vez 
de  conformar  un  Órgano  policial  era  una  forma  de  profesar  confian- 
za mutua  entre  todos  los  participantes.  La  confianza  es  un elemell 
to  esencial  de  la  solidaridad que  aglutina  afectivamente un  movi- 
miento. 

Comunicación. 
\ Procedamos a$ análisis  de  este  aspecto  de  la  conformación  del 
movimiento  estudiantil del ' 6 8 ,  partiendo  de  una  definición  amplia 
de la comunicación,  como el  proceso  de  transmisión  de  toda  clase 
de  informaciones  (conceptos,  sentimientos,  juicios,  esquemas de 
percepción  e  interpretación,  patrones  de  conducta,  etc.),  de  un iz 
dividuo a otro. Las siguientes  líneas  están  dedicadas a analizar 
exclusivamente  los  mecanismos  de  comunicación  (no  sus  contenidos) 
disponibles  tanto  al  interior  como  al  exterior  de  la  colectividad. 

a)comunicación  en  el  Interior. 
Al  igual que  en  los  pequeños  grupos,  un  rasgo  común  de  los m 0  

vimientos  sociales  es  que  en su interior,  una  gran  proporción  de 
la comunicación  es  transmitida a través  de la interacción  directa 
entre  los  individuos.  En  ambos  casos, la comunicación  directa  ca- 
ra a cara  constituye  un  canal  de  transmisión  sumamente  completo, 
ya que  no se limita  a  la  expresión  de  contenidos  verbales o escri- 
tos,  sino que abarca  también  toda  clase  de  matices  en  la  entona- 
ción  de  lo que se dice,  en  el  énfasis  de  ciertos  puntos,  etc., a- 
demás  de  un  sinúmero  c?e  mensajes  gesticulares,  posturales,  etc. 
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Este  hecho es una  buena  razón  para  suponer  que  la  comunicación di- 
recta  tiene  mayores  posibilidades  de  influir  en  los  receptores,  en 
comparación a otros tiposde comunicación  menos  personalizados. 

Sin  embargo,  a  diferencia  de  los  grupos,  los  movimientos so- 
ciales además-presentan un fenómeno -de comunicación  distintivo  de ] 
el1.os y se trata  del  rumor.  Como  conducta  colectiva,  los  movimie2 
tos  sociales  surgen  y se desenvuelven  en  situaciones  excepciona- 
les,  sin  precedentes  ante  los  cuales  haya  una  explicación  social 
construida  de  -antemano:  Si  por  alguna  razón  los  canales,  tradicio- 
nales  de  comunicación  se  encuentran  bloqueados o han  perdido  con- 
fiabilidad,  cada  sujeto  se  ve  en  la  necesidad  de  formular  esquemas 
de  interpretación para-aprehender la  realidad y adquirir  una  posi- 
ción al  respecto.  En  esta clase de circanstancias,  las  personas 
tienden a otorgar  mayor  credibilidad axanales más -informales y pg 
co convencionales. .EI----rumor como..mecanismo  de  comunicación  consis 

.~ te  en un'contínuo. intercambio de.-informaciones.entre:sujetos afec- 
tados  por  una  misma  incertidumbre,  aún  cuando  no se conozcan  de ag 
temano; t la cantidad  de  personas que sostengan  una  misma  versión  de 
las  cosas  se  convierte  en  el  parámetro  de  veracidad. 

A menudo  se  ha  considerado  que  el  rumor  es  una  variedad  de 
comunicación-transmitida  en  serie  (de una  persona a  otra y así  su- 
cesivamente).  Como es  sabido, este-Último-mecanismo es  sumamente 
vulnerable a 1a.distorsiÓn de sus  mensajes,  sin  embargo  existen  e- 

~ vi-dencias  que  comprueban  que este-no es el  caso del-rumor. La 9 

transmisión  de  informaciones  a  través  del  rumor es un  mecanismo  e- 
ficaz  de  comunicación  ya  que  los  sujetos  no son receptores  pasivos 
de  la  información,  por  el  contrario,  cada  uno  pone  especial  empeño 
en  exponer  sus  dudas  e  ir  completando  una  versión  cada  vez  más  de- 
tallada  de los hechos.  En  muy  poco  tiempo,  una  enorme  cantidad  de 
gente  se  entera  de  una  misma  información. f 

"1 

El  mecanismo  de  comunicación  predominante  durante  el  movimieg 
to  estudiantil  del ' 6 8  fue el rumor. Todos los  entrevistados  afir 
maron  que  aún  cuando  recurrieran a la prensa y noticieros  de  radio 
y  televisión para enterarse  de los acontecimientos  más  relevantes, 
no  confiaban  en la veracidad de la información y por  tanto  recu- 
rrían a sus  planteles  educativos  para  participar  en  las  asambleas 

- . .""" 
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y charlar  con  otros  participantes, y que a partir  de  las  conversa- 
ciones  se  forjaban  un  criterio  sobre  las  cosas.  También se valian 
de  volantes,  periódicos  murales, y otras  formas  de  comunicación  e- 
laboradas  localmente,  sin  embargo  al  parecer  eran  demasiado  puntus 
les y escuetas  para  satisfacerlos. 

El  rumor como  mecanismo  de  comunicación  en  el ' 6 8  favoreció 
la  participación  en  muchos  sentidos.  Primordialmente,  el  rumor re 
quiere  de  la  participación  activa  de  todos  los  involucrados  debido 
a que  se  trata  de una  interpretación  colectiva  de la realidad. A 

mediada  que se va  estableciendo  una  versión  cada  vez más comparti- 
da, el  rumor se convierte en  una  norma  emergente e  incluso  en  toda 
una  ideologfa, y dado  que  todos  intervinieron  en  su  elaboración, 
no es  percibida  como  ajena o impuesta.  Por  otro  lado  el  rumor  fa- 
cilita  el  establecimiento  de  lazos  afectivos  entre  todos  los  miem- 
bros  de la colectividad,  pues se elimina-  el  protocolo-convencional 
para  entrar  en  contacto y la  expresión  de  los  sentimientos  (jui- 
cios,  temores,  regocijos, etc.)  al  formar  parte  del  contenido mis- 
mo  del  rumor,  permite  una  manifestación  espontánea  de  instancias 
que  en  situaciones  normales  permanecen  en  el  ámbito  de  lo  intimo y 

privado.  Si  el rumor  facilita  el  contacto-entre-.-sujetos. extraños,. - 

la  comunicación fluye-mn más agilidaa  aún  entre redes--de -relacio-- 
nes interpersonales--preexistentes; en  esta  situación,  los  mensajes 
tienen  mayor  influencia  debido a la  credibilidad  de  la  fuente,.  es 
decir  que  para  un  sujeto  es  más  convincente  una  informaci6n  reci- 
bida  de  un amigo,  familiar o conocido,  que de  un volante,  un des- 
plegado  de  prensa o una  transmisión de  radio o T . V .  Por  Último ca 
be  mencionar que  operativamente,  el  rumor  agiliza  las  tareas y ac- 
tividades a realizar  por  ser  un  medio  eficiente  de  comunicación, 
de  tal  suerte  que las  funciones  globales  del movimiento~prueban 
ser  más  eficientes; de un dia para  otro,  sin  invertir  muchos  recur 
sos materiales,  una  gran  cantidad  de  participantes se enteraban  de 
un  ataque,  una marcha, una  declaración  importante,  etc. 

b)Comunicaci6n  al  Exterior. 
Los mecanismos de comunicación  dirigidos  a  personas  ajenas  al 

movimiento  fueron  diferentes a los utilizados  en  el  interior.  En 
este  caso, se valieron de una gran  variedad  de  medios:  volantes, 

pintas  en  bardas,  periódicos  murales,  conferencias  de  prensa,  dis- 
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cursos  en  sitios  públicos,  desplegados, etc.  El movimiento se prg 
ocupó  mucho  por  contrarrestar  las  informaciones  adversas  que  el  gg 
bierno transmitiaa través  de los  medios  masivos  de  comunicación. 
En  muchos sectores  lograron  ganarse  la  simpatía  de  las  personas, 
sin  embargo  la  cantidad  de  información  manejada  al  exterior  no  es 
comparable  con la del  interior,  de  hecho,  al  parecer  la  cantidad 
de  información  disponible  para  un  sujeto  estaba  en  proporción di- 
recta a su participación.  Aquel  que  no  asistia a los  planteles en 
huelga,  tenia  pocas  probabilidades  de  conocer  los  sucesos. Así 
pues,  los  mecanismos  de  comunicación  al  exterior  del  movimiento tu 
vieron  poca  incidencia  para  generar  participación  porque  no  conta- 
ban con el impacto  e  integridad  de  la  comunicación  cara a cara, 
sin  embargo  cumplieron su objetivo  de  ganarse a la  opinión  públi- 
ca. 1 

\\ @r 
Roles. 
/ 

En  una  colectividad,  el rol puede  definirse como un conjunto 
de  comportamientos  manifiestos  específicos  que  el  (los)  ocupantes 
de  una  Posición  desempeña  cuando  interactúa  con  los  ocupantes  de 
alguna  otra  posición. 

En otro  capftulo fue señalado  que  por  definición, os movi- 4 
mientos  sociales  surgen a partir  de  una  diferencia  de  posición  en 
relación a uno o varios  aspectos  del  sistema  social  instituido. El 
movimiento  social  se  constituye  como  subgrupo de una  colectividad 
más  amplia que es la sociedad, y su  finalidad  es  instituir  algún 
tipo  de  cambio  en  la  dinámica  social. Es por  esta  circunstancia 
que  el  comportamiento  global del movimiento  siempre  est6  en  fun- 
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ción  de  las  reacciones  de  sus  adversarios. 
Los movimientos  sociales  de  carácter  político  generalmente  se 

confrontan  al  estado,  pues  es  este  el  que  regula  la  estructura  po- 
lítica  de  la  sociedad. 

El  rol  del  estado  en  relación  al  movimiento  estudiantil  del 
' 6 8  consistió  en  funcionar como  interlocutor  directo  del  mismo. 
Fue  al  estado a quien  se  dirigieron  las  demandas  explícitas  del m0 
vimiento,  y  toda  reacción  que  este  manifestara  (una  declaración  de 
los  funcionarios  públicos,  un  ataque  de  las  fuerzas  armadas,  in- 
cluso  sus  silencios)  trajo  consigo una  contrarreacción  por  parte 
del  movimiento. A s i  pues,  el  movimiento  mismo  se  define  y se de- 
senvuelve  en  la  medida que  cuenta  con  un  adversario  determinado 
con  quien  interactuar. 

b)El  Rol  de  la  opinión  Publica. 
La  opinión  pública  es  otro  grupo  complementario  del  movimien- 

to  social.  Por  lo  general esta.constituído por todas  aquellas  peg 
sonas  que  conocen  el  conflicto  pero  no  estan  involucradas  directa- 
mente.  Casi siempre  lo  conforman  miembros  de la  sociedad  civil y 

su  rol  consiste  en  erigirse  como  juez  de  las  acciones  del'movimien 
to y  sus  adversarios.  El  valor  del  juicio  que  elabora  la  opinión 
pública  consiste  en  poder  legitimar o deslegltimar  la  lucha  de  una 
de  las partes, y ejercer  presión  para  atacarla o favorecerla  según 
sea  el caso;  además,  la  opinión  pública  siempre  es  un  participante 
en  potencia, y  dependiendo  de  la  fortaleza  de  su  opinión  puede  en 
un  momento  dado  dejar  de  ser  audiencia  pasiva  para  entrar  en  ac- 
ción. 

El rol  de  la  opinión  pública  en  el  conflicto  del '68 fue muy 
complejo, ya que  abarcaba a muchos  sectores y se  encontraba  suma- 
mente  dividida;  basta  echar  un  vistazo a los  documentos  sobre  el 
' 6 8  para darse  cuenta de que  el  movimiento se había  convertido en 
un  álgido  tema  de  discusión  en  todos  niveles. Lo relevante  aquí, 
quizás  no  radica  en  la  dirección  en  que se cargaron  los  juicios, 
sino  en  el  impacto  que  tuvieron los sucesos en  la  población. A ma 
yor  debate y  expresión  de  inquetudes  tuvo  la  sociedad,  mayor  vida 
tuvo  el  movimiento  debido  a que era una  forma  de  reconocer su exig 
tencia y el  enorme  impacto  que  podía  tener en la conformación  de 
1a.s  instituciones. 



129 

c)Roles  al Interior del  Movimiento. 
A l  cuestionar  a los  entrevistados  acerca  del  tipo  de  personas 

que  participaron en el '68 las  categorizaciones  formuladas  fueron 
sumamente  variadas.  La  respuesta  más  frecuente  fue "de todo". 
Una  de  las  propiedades  de los movimientossociales  es  su  capacidad 
para.  aglutinar  personas  de  muy  distintas  condiciones.  Esto  no 
quiere  decir  que en el  movimiento  social  todos  sean  igualmente di- 
ferentes, sino que no todas  las  diferencias  son  significativas  pa- 
ra constituir  una  fuerza o un  subgrupo  dentro  del  movimiento. En 
el movimiento  estudiantil por ejemplo,  las  diferencias  de  clase, 
sexo,  edad,  entre  otras, no fueron  tan  contundentes  para  definir 
un  rol  en  comparación  al  capital  cultural de los participantes, su 
filiación  política,  su  escuela  de  proveninencia,  etc. 

r ,., 

En  este sentido  llama  la  atención por ejemplo  la  gran  influe2 
cia  que  tuvieron los grupos  de  izquierda  en  general,  y  en  particu- 
lar  del Partido  Comunista  en  la  ideologia  del  movimiento.  Por o- 
tro  lado  también se observa  un  continuo  choque  entre  estudiantes 
provenientes  de  disciplinas  científicas y los  de  humanidades: los 
primeros  pugnaban  por  dedicarse  a  definir  acciones  pr6cticas a rea 
lizar,  mientras que los  segundos  pretendían  reflexionar  más  teóri- 
camente en la  orientación  política  del  movimiento.  Asimismo,  se 
manifestó  otro  choque  de  posiciones  entre  ciertos  sectores  que  se 
pronunciaban a favor de  armar  el  movimiento y atacar  al  gobierno, 
y  otros  que  buscaban  soluciones  pacificas.  Por  Último  puede  men- 
cionarse a los subgrupos  de  participantes más radicalizados  que  no 
transigían  en  negociar  con  el  estado,  y  aquellos que favorecian  la 
concertación. 

LA  SOLIDARIDAD 
La  solidaridad  es  un  sentimiento  global  de  afecto  hacia  el m2 

vimiento y se distingue  de  otra  clase  de  afectos  por su carácter e 
fímero,  altruista,  excepcional y de  gran  intensidad.  En  otro  ca- 
pítulo  fue  caracterizado  en  analogía al fenómeno  del  enamoramien- 
to. 

La solidaridad  constituyó  una  motivación  fundamental  para  ge- 
nerar y consolidar la  participación  en  el  movimiento  estudiantil 
de 1968. De  alguna  manera, la totalidad de los  entrevistados  hizo 
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alusión  al  fuerte  contenido  afectivo  tanto  en  las  relaciones  intex 
personales  como  hacia  todo  aquello  que  lo  simboliz'aba.  De  hecho, 
muchos  de  ellos  afirmaron  que  la  decisión  por  integrarse  obedeció 
más a una  consideración  de  orden  afectivo  que  de  orden  meramente 
racional o ideológico. 

Los  sujetos  que  vivieron  activamente el ' 68  tuvieron  un  senti 
miento de  comunidad  muy  profundo;  quizás  ninguno  de  los  que  hayan 
asistido  a la  manifestación  del silencio, aún veinte  años  después, 
pueda  evitar  estremecerse y  sentir  una  intensa  emoción.  Percibían 
que para sus compañeros  el  movimiento  era  tan  importante  como  para 
ellos  mismos,  que  todoe  hacían  todo  cuanto  les  era  posible por  par 
ticipar,  y  por  ello  el  trabajo  de  cada  uno  era  considerado  igualmeE 
te  importante,  que  los  dirigentes  eran  capaces  y  honestos,  y  que 
todo  aquello  que  hacían  y  decían  era  una  legítima  verdad  que  debí- 
an  transmitir  al  resto  de  la  sociedad. 

La solidaridad  se  manifiesta  en  una  serie  de  actitudes  y  ac- 
ciones  concretas  tales  como la disposición de  cualquiera  para  ayu- 
dar  en  toda  clase  de  tareas,  la  enorme  inversión  de  tiempo  y  es- 
fuerzo  en  las  actividades,  la  confianza  y  admiración  por  los  líde- 
res,  todas  las  iniciativas  personales para-difundir el  movimiento, 
la  creatividad,  la  valentía,  incluso  podría  indicarse  con la fuer- 
za de  los  gritos  en  unas  marchas  y  el  orden  en  otras.  Sin  embar- 
go, dificilmente  puede  caracterizarse el  sentimiento  en s í .  Para 
este  efecto,  dejemos  hablar a los  participantes  por s í  mismos: 

"Era coxno un estado  de  gracia,  totalmente  distinto a todo lo que  habías 
vivido  antes, a todo  lo  que  podías  vivir como estudiante". 

"Nos sentíamos  grandes,  inmensos,  gigantes, adds así como Imátenos ah2 
rita  porque  no  tenemos  miedo a la  muerte". 

I I L o  que me motivaba más era  el  compañerismo  que  había,  era  algo  que  tu 
en un momento  dado  no  vefasque  era un compañero,  sino lo veías  alguien de ti, 
y había  que  cuidarlo, y entre  todos nos cuidábamos". 

Tenemos  que  ser  muchos  porque  si  nos  reprimen, en lugar  de que a ti  te 
toquen  tres  cuatro  golpes,  pues  nomiis  te  toca uno porque somos muchos". 

Wos sentíamos  así,  soñadas  de  haber  conocido a todos  los  grandes  diri- 
gentes". 

"Estabas  teniendo un objeto  por  el cual luchar,  identificarte,  vaciar  to 

da esa  emoción  que  llevabas  dentro". 

i h. 
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8tOtra  cosa  que  hacias  mucho  era  ligar,  habia  mcho.. . bueno,  estabas en 

plena  libertad  ¿no?. . .como que  había un caldo  de  cultivo  para  eso mo? enton- 
ces hubo  miles  de  novios,  miles  de  novias para todosgv. 

IIDices 'no  es  que  tienes  que  participar'  es una cuestión  natural,  emoti- 
va , no  hay  gran  especulación  teórica o conceptual". 

"Sorprende  que  hubiera  tanta  unidad  general en toda la Ciudad  de  México, 
por  lo  menos  de  todas  las  consignas,  quizás  hasta  las  faltas  de  ortografía  ¿no?" 

Una  de  las  condiciones  más  relevantes que favoreció  la  cohe- 
sión  afectiva  al  interior  del  movimiento  fueron  las  oposiciones 
que los participantes  tuvieron  que  enfrentar. Los sujetos  se  sen- 
tían  unidos  por.  una lucha  en  contra  de  un  enemigo  común. 

El movimiento se planteÓ  como  demanda  implicita  recuperar  la 
autenticidad,  espontaneidad y sinceridad  que sus miembros  percibi- 
an como  desgastados en  las  diversas  instancias  de  las  relaciones 
sociales. A s í  pues,  la  solidaridad  para  los  participantes  del ' 6 8  

era  la  experiencia  misma  de  una  propuesta  de  cambio sociaLen que  la 
interacción  humana  era  más  igualitaria y responsable.  Procurar  el 
bien  del otro  aún  cuando  no  se  tratara de una  relación  personal, 
conformarse a ciertas  normas  más  por  convicción  que  por  coersi6n 
externa, y fomentar la  libertad  personal  para  expresar  sentimien- 
tos y opiniones,  eran  maneras  de  atacar  el  sistema  social  prevale- 
ciente y legitimar  sus  inconfarmidades  ante  la  imágen  descalifica- 
dora  de  la  juventud.  Gobierno,  medios  masivos  de  comunicación, 
ciertos  padres  de  familia,  maestros,  e  incluso  otros  compañeros es 
tudiantes  no  involucrados,  condenaron  al  movimiento  argumentando 
por ejemplo que por  su  ingenuidad  juvenil,  los  participantes  habi- 
an  sido  manipulados por unos  cuantos  lideres  en  busca de  benefi- 
cios  personales o bien  para  desequilibrar  el  sistema  político.  Al 
parecer  esta clase de  antagonias  lejos  de  propiciar  la  deserción, 
fortaleció  la  solidaridad  del  movimiento,  pues  la  realidad  percibi 
da por sus integrantes  era  diametralmente  opuesta  a  lo  que afirma- 
ban sus  adversarios.  Para  ellos,  dificilmente  podria  considerarse 
una  manipulación  en un  ambiente  en  el  cual  había  libertad  para  ex- 
presar  diferencias  de  opinión,  poner  en  práctica sus propias  ini- 
ciativas, y acceder democraticamente a la  toma  de  decisiones. 

La represión  física por  parte  de  los  cuerpos  de  seguridad y 
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fuerzas  armadas  también  contribuyó a consolidar  la  solidaridad. 
Por  un  lado,  generaba  un  sentimiento  de  indignación  común al ser 
percibida como  injustificada,  excesiva e indiscriminada,  y  por  otro 
consituia  una  amenaza  real  para  todos.  Por  tanto la coersión  fue 
fuente de  una  comunidad  afectiva  en la que cada  participante  com- 
partía  su  inconformidad y su  deseo  de  venganza o justicia.  La a- 
gresión  propinada a cualquier  miembro  del  movimiento  llegó a ser 
percibida  como  una  agresión  personal.  Dado  que  no  contaban  con  un 
adiestramiento  apropiado,  las  heróicas  defensas  de  diversos  plante 
les  ante  los  ataques  de  granaderos,  judiciales  y  militares,  proba- 
blemente  no  hubieransido  factibles  sin  una  base  de  solidaridad  en 
la que  todos  estaban  dispuestos  a  exponer  su  vida por  la  seguridad 
de los  demás. 

Se  observan una  serie  de  elementos  simbólicos que representa- 
ban  la  solidaridad  dentro  del  movimiento,  así  como  el  poder y legL 
timidad que  les  confería.  Las  manifestaciones  por  ejemplo  no  solo 
funcionaban  como  una  expresión  de  la  inconformidad  dirigida  al  ex- 
terior  del  movimiento,  sino  también  era  una  constatación  de la unL 
dad, de  la  misma  manera  que  las  consignas,  canciones,  carteles, 
mantas,  volantes, la  señal  de  venceremos  hecha  con  la  mano  en  al- 
to;  asimismo la importancia  de  las  grandes  asambleas  no  estribaba 
exclusivamente  en  informar,  discutir y tomar  decisiones,  también 
era  una  expresión  interna de apoyo  y  afecto  entre  los  participan- 
tes. 

CONCLUSION 

A lo largo de  este  capitulo se han  señal-ado  numerosos  facto- 
res  que  tuvieron  una  influencia  determinante  en  expansión  de  la 
participación  en  el  movimeinto  estudiantil  de 1968. Se  observa 
que la conformación  operativa  del  movimiento  está  intimamente  ligs 
da a los  aspectos  afectivos  que  lograron por  un lado,  proporcionar 
le  la  eficiencia  necesaria  para  funcionar  adecuadamente,  y por o- 
tro,  aglutinarlos a partir  de  lazos  sentimentales  muy  poderosos. 
En términos  generales, el éxito  del  movimiento  para  fomentar  la 
participación  estribó  principalmente  en  la  estricta  coherencia  que 
existía  entre las demandas  implícitas  y  explicitas del  movimiento 
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, :  

y las  vivencias  concretas. La forma de ser del movimiento era la 
vivencia  práctica  de  toda una concepción  sobre la vida. 
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dicotomia  sobre  la  conducta  racional-irracional  discutida anteriomte. Muchos se inclinan a 
sostener  que,  dad  que  la  influencia del líder es netamnte generada por la emción, este Wede 
mnipular a la  colectividad a su antojo; si bien es cierto que  el líder h e  una influencia 
Cepcional  sobre sus seguidores,  vuelvo a insistir en que la amducta es un resultado integral, 
no solo de  emxiones  sino  también de la  percepción,  reflexibn,  inteqxetacibn y el pensamiento 
de las personas. Todo líder  tiene  que  ganarse  la  confianza de sus seguidores, y se esfuerza con_ 
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tro de  acciones  que  el  líder  puede  realizar, a d d ,  est& definido por los seguidores ndslps por 
que  el  liderazgo solo existe en la  medida  que hay seguimiento. - 

8. Consultar capítulo I. 
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C A P I T U L O   V I 1  I 

- LA  CONVERSION x RESIGNIFICACION DE CONCEPCIONES 
DEL - MUNDO A - TRAVES - DE - LA PARTICIPACION EN _. 

- EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 

Todo  movimiento  social  tiene  como  objetivo  el  instituir  algún 
tipo  de  cambio en  las  estructuras  sociales; es por  ello  que  el pro 
fundizar  en  el  estudio  de  esta  clase  de  fenómenos  contribuye a COXJ 
prender  de  qué  manera  evolucionan  las  sociedades. 

A lo  largo de  este  escrito  ha  sido  posible  apreciar  una  am- 
plia  gama  de  procesos  que  intervienen  en  la  génesis y desarrollo 
de la  participación  en  movimientos  sociales;  desde el punto  de vis 
ta  del  cambio  social,  el  proceso  de  mayor  relevancia  es  aquel  por 
el  cual l o s  sujetos,  al  participar,  sufren  una  transformación  en 
su  manera  de  percibir  e  interpretar  el  medio  que  les  rodea,  cómo 
es  que  se  convierten a un nuevos  conjunto  de  creencias,  otorgando 
a s í ,  nuevos  significados a sus  antiguas  concepciones  del  mundo. 

Pueden  distinguirse  dos  procesos  que  dan  cuenta  del  cambio de 
concepciones en  los  individuos.  El  primero  consiste  en  el  impacto 
que  causa  el  rompimiento  de  la  cotidianidad  de  un  sujeto y el  se- 
gundo  analiza  el  efecto  que  tiene la influencia  de  otros  en  su  ma- 
nera  de  sentir  y  pensar. No hay  que  perder  de  vista  que aún  cuan- 
do  se  utilicen  esquemas  de  explicación  de  tipo  intraindividual, es 
tamos  estudiando  fenómenos  colectivos. La  dimensión  social  del 
cambio  se  fundamenta  en  el  hecho  de  que  son  las  situaciones  socia- 
les  mismas  las  que  provocan  tanto la ruptura  de  la  cotidianidad  de 
los individuos  como  las  relaciones  de  influencia,  y  sus  efectos re 
percuten  globalmente  en  el  orden  social  posterior. 

LA  RUPTURA DE LA COTIDIANIDAD 

En  una sociedad,  todo  individuo es provisto  de  un  bagage  cul- 
tural  conformado  por  un  conjunto  de  concepciones  que  describen, e2 
plican y  califican  eso  que  denominamos  realidad. El mundo  desci- 
frado  de  antemano  se  le  presenta  como  poco  problemático  porque  no 
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necesita  formular  ideas  continuamente  para  poder  desenvolverse  en 
él. Su  cotidianidad  entonces,  es  todo  aquel  universo  de  sucesos 
que  ya  conoce  y  por  ello  le  es  posible  comprenderlo  y  actuar  facil 
mente. No obstante, el  mundo  no  acontece  siempre  de  la  misma  mane 
ra sino  que  por  el  contrario  sufre  continuas  alteraciones a las 
que  todos  tienen que adaptarse.  En  estas  circunstancias,  el  indi- 
viduo  se  ve  desprovisto  de  concepciones  que  le  permitan  entender 
de  alguna  manera  lo  que  sucede,  cae  en  un  espacio  de  incertidumbre 
que  debe  llenar. Se afirma que la  ruptura  de  la  cotidianidad  in- 
terviene  en el cambio de concepciones  de  las  personas  porque  cada 
vez  que  hay  una  alteración  tienen  que  transformarse  las  antiguas 
ideas o bien  generar  otras  para  adaptarse  de  nuevo  al  medio. 1 

La naturaleza  de  las  rupturas  de  la  cotidianidad  puede  ser  de 
cualquier  tipo.  Puede  tratarse  de  una  alteración  en  el  orden  de 
las  cosas,  algún  detalle o todos  los  aspectos  de  las  condiciones 
de vida,  la  salud,  el  clima,  etc. A mayor  proporción  de  sucesos 
que  abarque,  mayor  ser6  la  fractura,  el  espacio  de  incertidumbre y 
el  cambio  de  concepciones.  En  el  campo  de  los  movimiento  socia- 
les, nos concierne  principalmente el  impacto  que  causan  las  altera 
ciones en  la conducta  de  los  individuos  y  con  ello  en  las  relacio- 
nes  sociales. 2 

Dado que el  movimiento  social  es  una  forma  de  conducta  excep- 
cional,  se  puede  afirmar  que a mayor  sea  la  participación  de  un S& 

jeto  en éste, mayor  ser6 la ruptura  de  su  cotidianidad  y  más  pro- 
penso  será a cambiar  sus  concepciones. 

El movimiento  estudiantil  de 1968 fracturó  muchos  aspectos  de 
la  cotidianidad  de sus participantes.  Las  nociones  de  democracia 
y  antiautoritarismo  pueden  ser  definidas  de  muchas  maneras;  no  es 
intención  de  este  escrito  hacer  una  meticulosa  descripción  de  todo 
lo  que  dichas  ideas  encierran,  basta  decir  que se trata  de  maneras 
determinadas  de  concebir  las  relaciones  entre los individuos  para 
comprender  cómo  es que las  demandas  implícitas  y  explícitas del m0 
vimiento  incidieron en cada  instancia  de  las  relaciones  sociales. 

Los  puntos  del  pliego  petitorio  fueron  demandas muy  concretas 
y  aparentemente no ponían  en  peligro  la  estabilidad  política  del 
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estado, sin embargo  encerraban en s í  la  critica a un  sistema so- 

cial  represivo y corrupto;  el  hecho  de  exigir  por  ejemplo la liber 
tad  de  presos  políticos  implicaba  la  denuncia  de  un  gobierno  ilegL 
timo  que  se  valía  de  eliminar  a sus opositores  para  ejercer su po- 
der.  Así pues,  comenzando  por  las  demandas  explícitas,  el  movi- 
miento  rompía  la  cotidianidad  de  una  sociedad  acostumbrada a rela- 
cionarse  con  su  gobierno  de  manera  acrítica o silenciosa. 

1 

, 
I 

Fue  señalado  anteri0rment.e que la  estructura  operativa  del  mo 
vimiento  conservó  una  importante  coherencia  con  el  tipo  de  ideolo- 
gía  que  mantenía.  En  el  momento  que  una  asamblea de jóvenes se e- l 

rige  como  autoridad  máxima  de  las  actividades  estudiantiles, se 
rompe  la  vida  cotidiana  de  una  comunidad  hecha  a  la  idea  que  solo 
directores y profesores  tienen  derecho a hacerlo.  Asimismo,  otor- 
gar  a  la  base  la  posibilidad  de  externar  opiniones y decidir  cons- 
tituía  toda  una  alteración  en  una  sociedad  centralista y víctima 
de  la corrupción por  tradición. 

De manera  análoga  a  los  ejemplos  citados,  las  relaciones  afec 
tivas  dentro  del  movimiento  implicaban  un  gran  cambio  en  las  for- 
mas  comunes  de  desenvolverse  de  los  participantes.  Evitar  protoco 
los  para  establecer  contactos,  construir  formas  de  relación más 14 
bres y  espontáneas  entre  los sexos, ser  solidarios,  etc., también. 
caus6fracturas  en  una  cultura  rígida y distante  al  respecto. 

Como  estas,  podrían  enunciarse  una  infinidad  de  situaciones 
no  cotidianas  en  el  movimiento;  para un  participante,  invertir  ma- 
yor  tiempo y esfuerzoen-el movimiento  e  interactuar  con  otros  par 
ticipantes  significaba  sumergirse  cada  vez más en  una  manera  no cg 
tidiana  de  vivir. 

A muchos, si  no es  que  a  todos, la  experiencia  del '68 los 
llevó a cuestionar  todos  aquellos  conceptos  tradicionales  sobre la 
realidad y el  Órden  social.  Política  nacional  e  internacional,  e- 
conomía,  familia,  educación,  religión,  homosexualidad y un  gran e& 

cétera  fueron  álgidos  temas  de  reflexión y conversación  durante es 
te  período.  'El  resultado de esta  revisión de concepciones se pro- 
yectó  con  gran  riqueza y en  muchas  direcciones  en  varios  ámbitos 
de la vida  nacional y en  los  estilos  de  vida  de  los  participantes. 
No es de sorprender  que  el '68 haya  dejado  como  herencia  en  años 

I 
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posteriores,  una  generación  muy  prolífica  en la producción  artisti 
ca, científica  y  cultural  del  pais. En la política  también  se  re- 
flejaron  múltiples  alternativas  de  acción;  algunos  participantes 
optaron  por  integrar  grupos  guerrilleros, o bien  fundaron  partidos 
políticos  de  ,oposición,  otros  más  se  dedicaron  elaborar  publicacig 
nes  de  crítica social,  muchos se unieron  a  movimientos  feminis- 
tas, de orgullo  gay,  sindicalistas,  e  incluso  hubo  quienes se afi- 
liaron  al  partido  oficial  para  hacer  reformas  desde  adentro.  Otro 
ejemplo  de  la  variedad  de  concepciones  innovadoras a partir  del 
'68 es  el  de  las  estructuras  familiares;  hubo  muchas  rupturas  con 
los  hogares paternos,  uniones  libres,  divorcios,  madres  solteras, 
comunidades  de  parejas,  etc.  En  la  educacibn,  se  impulsaron  expe- 
rimentos  de  enseñanza  menos  tradicionales,  desde  escuelas  activas 
a nivel  preescolar,  hasta  sistemas  modulares  en  la  universidad. 

En conclusión,  no se puede  afirmar  que  el  movimiento haya  insti 
tuído  una  ideología  social  Única,  si  bien  tuvo  una  cierta  direccig 
nalidad  hacia formas  de  relación  más  democrácticas  y  antiautorita- 
rias,  lo cierto es que surgieron  muchísimas  variedades  de  conver- 
sión y  resignificación de  la  realidad;  el  rasgo que  comparten to- 
das  ellas es el  de  haber  surgido  de  una  ruptura  de la cotidianidad 
comíin. 

LAS  RELACIONES DE INFLUENCIA 
En  un sistema  social,  las  instituciones  se  mantienen a través 

( de  una  influencia que se ejerce  para  que  todos  los  individuos  se 
conformen a las  normas  predominantes. No obstante,  siempre  existe 
un  grupo  minoritario  de  sujetos  que  por  alguna  razón  disienten  del 
orden  subjetivo  establecido.  El  estudio  de la influencia  ejercida 
por  la mayoría  en  un  individuo  ha  sido  objeto  de  muchas  investiga- 
ciones?  sin  embargo se ha observado  que  las  minorías  poseen un 
gran  poder de influencia  bajo  ciertas  condiciones. A este  respec- 
to,  queda  todavía  mucho  por  investigar. 

Hasta ahora,  autores  como  Serge  Moscovici  han  recopilado  Sufi 
ciente  evidencia  para  afirmar  que  la  influencia  minoritaria  depen- 
de  en  gran  medida  de su estilo  de  comportamiento, más que  de  las 
relaciones de status,  poder,  etc. A pesar  de  estar  en  oposición 
con  la mayoría, una  minoría  ejerce  influencia  sobre  los  demás  cuan 
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do  reune  las  Características que a muy grandes  rasgos  se  enumeran 
a continuación:  a)Existe  coherencia  entre su discurso y sus  accig 
nes  (consistencia);  b)Muestra  empeño y en tu si amo,^ se  sacrifica 
por  mantener su posición  (esfuerzo);  c)No  depende  de  otros  para 
desenvolverse  (autonomia);  d)No  renuncia  con  facilidad a  su  posi- 
ción  (rigidez);  e)En  su  trato no favorece a unos  sobre  otros y se 
encuentra  interesada  y  dispuesta a escuchar  opiniones (equidad). 4 

Moscovici  ha  encontrado  además,  que  una  mayoría  no  influye  de 
la  misma  manera que una  minoría.  Todo  sujeto  teme a ser  condenado 
o rechazado  por  la  mayoria si manifiesta  alguna  desviación  de  la 
norma  predominante,  y  por  ello  tiende  a  conformarse a ella,  pero 
esto  no  significa  necesariamente  que sus convicciones  cambien  real 
mente  en  esa  dirección. Se puede  estar  conforme a una  norma  pero 
no  convencido  de  ella. La influencia  de  la  minoría  en  cambio,  in- 
cide  más  en  el  ámbito  privado  del  sujeto  porque  solo  ahí  la  socie- 
dad  legítima  las  diferencias  individuales.  En  este  caso  la  pre- 
sión  al  cambio  no  proviene  de  una  mayoria  externa  sino  de  la  diso- 
nancia  interna que  le  genera  a  un  sujeto el  enfrentarse a una  nor- 
ma  distinta. Es por eso que el  cambio  que  se  efectúa  es  más  profuz 
do y  auténtico. Así pues,  la  influencia  minoritaria  tiende  más a 
la  conversión  mientras  que  la  influencia  mayoritaria  tiende  más a 
la  conformidad?/" 

# 

La  génesis  del  movimiento  estudiantil  de 1968 puede  situarse 
en  un  pequeño grupo de  jóvenes que por  sus  antecedentes  persona- 
les,  constituían  de  antemano  una  minoria  disidente  de  las  normas 
sociales  predominantes.  Desde  los  primeros  momentos  del  movimien- 
to,  estos  estudiantes  comenzaron a ejercer  una  poderosa  influencia 
sobre  sus  compañeros y muy  pronto  asumieron la función  de  lideraz- 
go.  El  punto  de reflexión  aquí  consiste  en  que  probablemente la 
influencia que  ejercieron  como  dirigentes  del  movimiento  radicaba 
más en  su  estilo  de  comportamiento  que  en  su  nuevo  status  de  auto- 
ridad. 

6 

Como  grupo  minoritario,  reunían  todas las características  de 
comportamiento  que  favorecen la influencia:  a)Consistencia. ~1 

discurso  de  los  dirigentes  contenía  las  ideas  de  democracia,  anti- 
autoritarismo,  espontaneidad,  afecto,  libertad,  compromiso,  etc., 
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mismas  que  plasmaban  en  su  manera  de  organizar  las  asambleas,  dis- 
cutir  con  los  demás,  incluso su manera  informal  de  hablar,  vestir- 
se, etc.  b)Esfuerzo.  El  grupo de los  dirigentes  se  destacó  por 
la  intensidad  de su  participación.  Sus  intervenciones  en  mítines 
y asambleas  denotaban  una  gran  carga  afectiva,  severidad y fuerza, 
además  eran  aquellos  que  invertían  mayor  tiempo  y  se  comprometían 
n6s profundamente con el  movimiento.  Como  líderes,  estaban  más  ex 
puestosala represión  y la  base  percibía  un  gran  sacrificio y ente 
reza  de  su  parte.  Un  buen  ejemplo  de  esfuerzo  por  parte  de  la di- 
rígencia  fue  Marcelino  PereyÓ,  quien a pesar  de  sus  impedimentos 
físicos  no  dudaba  en  participar y  exponerse  a  la  represión.  c)Au- 
tonomia. A pesar deqa cercana  afiliación  de  muchos  lideres  a  pay 
tidos  políticos,  la  base  no  percibió  una  situación  de  manipulación 
por  parte  de grupos  ajenos al movimiento,  pues  sentían  que  las  de- 
cisiones emanaban  de  la  base  directamente  debido  al  carácter  deno- 
crático  de  la  organización.  d)Rigidez.  Los  líderes a  menudo  se 
enfrentaron a sus adversarios. A pesar  de  los  ataques  de la pren- 
sa, la  opinión  pública,  otros  estudiantes,  etc.,  nunca  cedieron  en 
sus  posiciones. Por el contrario,  más  bien  tendieron a radicali- 
zarse.  Ejemplo  de  ello fue la  inflexibilidad  que  tuvieron  para re 
nunciar a la  demanda  del  diálogo  público  y  negociar  con  los  repre- 
sentantes  del  gobierno  el  pliego  petitorio.  e)Equidad.  La  rigi- 
dez  de  la  dirigencia  se  proyectó  principalmezte  al  exterior  del m0 
vimiento;  en  su  interior,  el  carácter  democrático  de  la  organiza- 
ción  les  confirió  una  imágen  de  apertura  y  flexibilidad. 

La  influencia  de  las  minorías  se  extienden  como  una  fuerza 
centrífuga,  es  decir  que  aquellos  sujetos  que  influyen se convier- 
ten a su  vez  en  agentes  de  influencia.  Los  estilos  de  comporta- 
miento  mantenidos  por  la  dirigencia  fueron  adquiridos  por  el  todo 
el  movimiento  en su conjunto, de  tal  suerte  que  lograron  atraer  la 
atención  de  muchos  más  parti'cipantes. La euforia, la organización 
de  la  base a través  de  las  brigadas, la  aceptación  del riesgo, la 
confrontación a la  oposición  familiar  entre  otros,  fueron  formas 
en  que  cada  uno  de  los  participantes  reprodujeron  los  estilos  de 
comportamiento;  así  pues la influencia  no  provenia  verhicalmente 
de la dirigencia,  sino  horizontalmente por  parte  de  todos  los  par- 
ticipantes.  La  influencia que  tuvo el  movimiento  estudiantil  como 
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grupo  minoritario en relación al resto  de  la  sociedad  quiz6 no fue 
tanta  debido  por  un  lado  a  que  la  Consistencia  en  el  Comportamien- 
to  de  todos  los  participantes  no  fue  tan  estricta como la  de  los 
líderes,  y  por  otro  por  la  distorsión  que  los  medios  masivos  de cg 
municación  hicieron  de sus actividades. No obstante,  siguiendo  la 
teoria  de  Moscovici,  es  muy  factible  que  muchos  sectores  de  la po- 
blación hayan  sido  influidos  por  el  movimiento  en  el  ámbito de su 
vida  privada,  es  decir  que  adquirieran  como  propias  algunas  de  las 
propuestas  implícitas  en  sus  relaciones  personales,  de  tal  forma 
que  no se expusieran  a  la  condena  de  la  mayoria  social. 

En cuanto a los  participantes,  evidentemente  permaneció  una 
poderosa  influencia  del  movimiento.  Muchos  participantes  conti- 
núan  percibiéndose  como  una  generación  especial,  incluso se autodg 
nominan "la generación  marcada".  Muchos  entrevistados  afirmaron 
que  su  involucramiento en el  movimiento  no  obedeció  a  una  coinci- 
dencia  entre  sus  convicciones y la  ideología  que  proponía,  sino 
que  su  conversión se dió durante  el  movimiento  mismo o después. 
Por  otro lado, también  mencionaron quesus inquietudes  por  conocer 
más  cosas  acerca  de  los  problemas nacionalesysu compromiso  en  ac- 
tividades  politicas  .tendió a aumentar  después  de  la  experiencia 
del  movimiento.  En  conclusión  se  puede  decir  que  el ' 6 8  definiti- 
vamente  intervino  en  un  cambio  de  significados  de  las  concepciones 
sociales  sostenidas  por la sociedad  y  que  su  repercusión  se dió en 
todos  los  aspectos  de  la  vida.  Finalmente  llama  la  atención  que 
muchos  de  los  preceptos  del  movimiento  con  el  tiempo  fueron  absor- 
bidos  como  normas  mayoritarias, es decir  que  a  través  de  los  años 
el  sistema  social  tendió a cambiar en  dirección a las  propuestas 
del  movimiento. La liberación  de los presos  presos  politicos,  la 
reforma  electoral  de  Echeverria,  el  registro  de  partidos  politicos 
de izquierda,  el  acercamiento  en  las  relaciones  con  paises  socia- 
listas,  el  apoyo  a  la  educación  superior  en los setentas, la  desmi- 
tificación  de  el  "milagro"  de  desarrollo  económico  nacional, la a d  

quisición de una  identidad  generacional de los jóvenes corno grupo 
social, la relajación  en las relaciones  interpersonales,  etc.  son 
ejemplos  de  las  repercusiones  conceptuales  del ' 6 8 .  Los siguien- 
tes,  son  comentarios  de  los  entrevistados en  referencia a su 
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versión y resignificación  de  concepciones  del  mundo: 

11Quiz6s  yo soy de  las  gentes más marcadas,  porque  después  de eso yo anpecé 

a entender  lo  que  era la realidad  del  pais,  después  de  eso  tu  niegas  todo  lo  que 
hasta  ese  momento  era  tu vida cotidiana,  nosotros  negamos  el  concepto  de la reli 
gión,  el  gobierno  desde  luego,  la  familia,  rechazamos  el  concepto  de  arte  que se 

tenía y buscamos  otras formas" 
"Mi manera  de  ser, mi manera  de  pensar, mi manera  de  concebir  la  vida,  mis 

relaciones  con  los  demás, la manera corm doy  clases,  la  manera  en cómo me llevo 
con mis amigos.. .me sacudió  mucho, me hizo  quizás 6 s  responsable, te puedo de- 
cir  que a mí me marcó, me marcó toda la  vida" 

"YO me sentía más rico  emocionalmente  que  los  que  no  participaron11 
IlSirve  de  una  toma  de  conciencia y de  una  politización,  en  un  principio 

muy hechiza;  no  porque uno tiene un proceso  de  unos  meses  puedes  estar  politiza- 
do,  pero  aprender a ser  solidario, y como  que  te  queda la inquietud de no  seguir 
viviendo  en  la  ignorancia  total y pensando  que  todo  est6  bien,  que  hay  cosas  que 
mejorar y que  puede  haber formas de  hacerlo. Es quitarte  un  velo  de  los ojos ... 
Fue  tomar un contacto miis directo  con  la  realidad" 

"El  movimiento  cambió  todo,  no  fue  nada &S la rebeldía  personal  de  llegar 
a las 3 de la mañana, a partir de eso  se d6 una  manifestación  moral  totalmente 
distinta,  se  trata de sentirte más fuerte como persona,  con más capacidad  de sa- 
ber que  puedes  manejar  solo" 
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C A P I T U L O  I X  

- LA DESARTICULACION I)EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

La  desarticulación  de un  movimiento  social  ocurre  cuando  los 
sujetos  que  lo  integran  dejan  de  participar.  Se  ha  utilizado  el 
término  desarticulación  porque  el  hecho de que  los  individuos  ce- 
sen  de  estar  integrados a la  dinámica  colectiva  no  significa  nece- 
sariamente que la  lucha  por  algún  cambio  social  desaparezca.  Un 
movimiento  social  nunca  tiene  estrictamente  un  final,  ya  que  la  ex 
periencia  de éste en cadaunode los  participantes  es  como  una  hue- 
lla que  continúa  generando  cambios  en  su  manera  de  concebir el  mug 
do,  aún  en  la  ausencia  de  una  interacción  no  convencional con o- 
tros  individuos.  Además,  en  la  mayoría  de  los  casos,  el  movimien- 
to  social  se  desarticula  para  transformarse  en  otra  clase  de  movi- 
mientos. 

La duración  de  un  movimiento  social  es  sumamente  variable, y 

las  causas  de su desarticulación  pueden  ser  muy  diversas.  En  el 
mejor  de  los casos, tiene  éxito  mientras  sigue  integrado y logra 
institucionalizar  los  cambios  que  promovía, sin embargo  esto  rara 
vez  ocurre.  Generalmente  sucede  que  aparentemente  fracasa  en  lo 
inmediato,  aunque  posteriormente  sus  propuestas  son  legitimadas y 

absorbidas  por  el  resto  de  la  sociedad. 
Podemos  establecer  una  analogía  entre  la  permanencia  de  un m0 

vimiento  social y la  supervivencia  de  un  ser  biológico:  ambos  es- 
tán  condenados a muerte  por  el  hecho  de  existir,  pero  al  igual  que 
un ser  vivo,  los  movimientos  sociales  poseen  un  sistema  homeostáti 
co de equilibrio,  alimentación y defensas  que  le  permiten  mantener 
se  por  un  tiempo  determinado  según  las  condiciones.  La  decadencia 
de  ambos  ocurre  cuando  no  logran  adecuarse a las  presiones  del  ex- 
terior,  cuando  sufren un  grave  desorden  interno o bien  se  van  des- 
gastando  por  sus  propias  limitaciones  estructurales. 

El movimiento  estudiantil  de 1968 fue  más bien-efímero si  se 
toma  en consideración la magnitud  de  sus  demandas  (particularmente 
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las  implícitas).  La  represión  armada  del 2 de  octubre  fue  un aeon 
tecimiento  que  influyó  claramente  en  su  desarticulación,  no  obstag 
te, se  caería  en  el  simplismo  si  lo  consideráramos  como  Único  fac- 
tor  de  decadencia. 

En otros  capítulos,  se  ha  señalado  el  papel  de la represión 
como  componenete  esencial tantodel origen  como  del  desarrollo  de 
la  participación;  cabe  entonces  cuestionar  por  qué  es  también  la 
represión  lo  que  genera  su  desarticulación.  Hay  evidencia para. 
creer  que  la  represión  como  factor  genético  tiene  un  limite?  es de 
cir,  que  los  participantes  solo  son  capaces  de  sobrellevar la  re- 
presión  hasta  cierto  punto; si este  planteamiento  es  cierto  ¿qué 
es  lo  que  define  ese  punto  limite?  La  respuesta  radica  precisamen 
te  en  la  conformación  global  del  movimiento y las  circunstancias 
particulares  que  enfrenta,  de  ahi  la  conveniencia  de  considerar  un 
conjunto  de  variables  además  de  la  represión  para  comprender  el fe 
nómeno  de  la  desarticulación  del ' 6 8 .  

LIMITACIONES  INTERNAS  DEL  MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL  DE 1968 

La  estructura  global  del  movimiento  tuvo  grandes  virtudes  pa- 
ra lograr la participación  y  llevar a cabo una  amplia  gama  de  ac- 
ciones,  sin  embargo  su  conformación  también  presentó  ciertas  incon 
gruencias  y  debilidades  que  fueron  en  detrimento  de  mayores  alcan- 
ces. 

Desde  un  principio,  el  movimiento se definió como tal a par- 
tir  de  su  pronunciamiento  en  contra  de  un  estado  represivo  y  sus 
demandas  explícitas  coincidian  con  esta  inquietud.  Para  cada  uno 
de los sujetos, la  represión  era  un hecho real y  concreto  que  de- 
bian  combatir  no solo como  concepto  ideal  sino  como  una  amenaza 
verdadera  en  su  quehacer  como  participante. A pesar  de  todo  esto, 
fueron  pocos los que  consideraron la  posibilidad  de  conformar  al 
' 6 8  como  un  movimiento  de  resistencia.  Cierto  es  que  se  tomaron 
muchos  tipos  de  medidas  para  lograr  cierto  margen  de  seguridad  en 
las  actividades,  sin  embargo  quizás  no  fueron  suficientes en comps 
ración  al  riesgo  que  se  corria. 

l 

Un  movimiento  de  resistencia  se  sabe  blanco  de  la  represión y 
por  ello  busca  una  estructura que le  permita  desarrollarse  sin  ex- 
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ponerse,  por  ejemplo  la  cladestinidad.  El ' 6 8  en  cambio  cimentó 
su  estructura  global  en la  interacción  directa  entre  los  partici- 
pantes,  en  toda  clase  de  manifestaciones  públicas  y  en  continuas 
concentraciones  de  numerosas  personas,  lo  cual  acrecentó  significa 
tivamente su vulnerabilidad  a  los  ataques  de  las  fuerzas  represi- 
vas - 

El recurso  utilizado  por elmovimientopara presionar  al  esta- 
do fue  denunciar  las  bajas y detenciones  efectuadas por  éste  ante 
la opinión  pública,  más  que  evitarlas.  Podríamos  caracterizar  es- 
ta  actitud como la  de  la  víctima.  El  asesinato  de  person'as  inocez 
tes  causa  indignación y culpa, sin embargo  al  pasar  el  tiempo, o 

bien  esto se cotidianiza  y  deja de causar  impacto, o bienempiezaa 
ser  percibido  de  otra  forma.  Ciertamente  la  estructura  del  movi- 
miento,  por su informalidad  exponía  demasiado a sus participantes, 
por ello  es  posible  suponer  que  posteriormente  comenzaran a ser 
considerados  ya  no  como  víctimas  sino  como  mártires.  Pero  el  mar- 
tirio  cansa,  y  solo  tiene un efecto  favorecedor  en  tanto  sea  perci 
bid0  como  un  sacrificio  proporcional a la  causa.  Si  las  pérdidas 
son  excesivas  en  relación a lo que  se  persigue, la  reacción  de  las 
personas  es  de  desaprobación. Así pues,  llegaría  un  momento  en  que 
entre  más se expusieran  al  peligro,  menos  apoyo  recibirían. L 

Por  otro  lado los integrantes  de  todo  movimiento  social, al 
tener  una  concepción  diferente  de  la  realidad,  consideran  que po- 
seen  una  verdad  absoluta  de  la  que  deben  convencer a los  demás. 
Por  un  lado  esta  posición  es  fuente  de  consistencia  en el  comporta 
miento  de  las  minorías  activas,  pero  de  ser  excesivo,  pueden  lle- 
gar a perder  equidad y ser  percibidos  como  rígidos y sectarios;  el 
' 6 8  no  fue  la  primera  ni  la  Única  lucha  que  ha  habido a favor  de 
las  libertades  democráticas. A pesar  de ello,  todas  las  capacida- 
des  de creatividad,  iniciativa y posibilidades de acción  que  le 
concedía  al  sector  estudiantil, se le  negaba  a  otros  sectores. Pa 
ra  los  participantes,  el  pueblo  de  México  era  un  conjunto  de  gente 
ignorante,  pusilánime  e  incapaz, al que  tenian  que  "concientizar"; 
era  importante  integrarlos al movimiento,  pero  nunca  contemplaron 
seriamente  la  posibilidad  de  abrirles  un  espacio  en  la  dirigencia. 
Los estudiantes  eran los iluminados  que  orientarían al resto  de la 
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sociedad,  cayendo3asi  en  una  grave  incongruencia  en  su  sentido  de- 
mocrático. 3 

Una  estructura  informal  permitió  al  movimiento  ser  flexible, 
adaptable  y  consistente  en  su  interior,  sin  embargo  requeria  una 
enorme  cantidad  de  esfuerzo  y  motivación  para  hacerla  funcionar. 
Asistir  diario a asambleas  muy  prolongadas es un  ejemplo  del  tipo 
de  actividades que por su gran  costo de  recursos  humanos,  dificil- 
mente  hubieran  podido  prolongarse  por  mucho  tiempo. El  resultado 
fue  un  desgaste  paulatino  de  la  participación. 

Finalmente,  el  movimiento  acaeció  con  tal  rapidez  que  no  hubo 
tiempo  para  sistematizar  la  información y las  experiencias  que  se 
estaban  viviendo. Las acciones  de  cada  participante y la  orienta- 
ción  que  aportaban  los  líderes  tenían  que  obedecer a la  premura  de 
las  necesidades más que a una  reflexión  global  de  lo  que  sucedía. 

' El movimiento  creció  vertiginosamente y bajo  estas  condiciones, 
tendió a heterogeneizarse  cada  vez más; el  sesgo  que  adquirió  en 
cada  comunidad  local  fue  diferenciándose,  poniendo  en  peligro  la 2 
nidad y la  orientación  general.  Dicho  inconveniente se puso  de ma 
nifiesto  primero  ante  la  intervención y toma  de  instalaciones  edu- 
cativas  por  parte  del  ejército,  y  después  ante  la  matanza  de  Tlate 
lolco y la  detención  de los líderes.  Estos  hechos  bloquearon  los 
mecanismos  de  comunicación  establecidos y fracturaron  la  unión,  el 
consenso  y  la  orientación  global  del  movimiento,  permitiendo así 
que  afloraran  las  diferencias  locales y creando  además  un  senti- 
miento  de  confusión,  incertidumbre y perplejidad  entre  la  base. 
A este  respecto  comenta un sujeto  entrevistado: "Nos quedamos  es- 
perando  siempre que pasara  algo". 

PRESIONES  EXTERNAS 

Todo  el  personal  y  estudiantado  de  las  instituciones  en  huel- 
ga  contaron  con  los.que se denomina  condiciones  estructurales  para  pax 
ticipar,  es  decir,  tiempo  libre,  instalaciones,  recursos  materia- 
les,  etc.  La  mayoria  de  los  estudiantes  además  contaba  con  la ma 
nutención  de  sus  padres  de  tal  suerte que la  recolección  de  fondos 
podía dedicarse  integramente  a los gastos  del  movimiento.  Este  no 
era  el  caso  del  resto  de la sociedad;  aquellos que no  dependían 
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de  un  trabajo  asalariado (p.  ejem.  amas  de casa,  trabajadores  inde 
pendientes, etc.)  tenían que  plantearse de  todas  formas  como  acti- 
vidad  extra su participación  en  el  movimiento y carecía  de  lugares 
fisicos  propios  para  desarrollar  las  actividades.  Por  su  parte, 
los sectores  laborales  asalariados  (obreros,  burócratas, etc.) ads 
m6s.ponían en  juego  sus  empleos y/o su manutención y la  de  sus fa- 
milias. Es por  esto  que  muchas  personas  aunque  simpatizaran  con 
el  movimiento  no  participaron  activamente,  se  involucraron  única- 
mente  como  miembros  aspirantes. 

Muchas  personas,  principalmente  padres  de  familia,  sentían 
que  sus  hijos  e-stabancorriendo  un  gran  riesgo y que en  cambio solo 
estaban  perdiendo clases, de  manera  que  también se conviertieron 
en  una  presión  externa  al  movimiento  para  desarticularlo. 

La  realización  de los Juegos Olímpicos  también  constituyó  una 
presibn.  Un  evento  de  tal  magnitud  implica  la  inversión  de  cuan- 
tiosas  sumas  de  capital  tanto  nacional  como  extranjero.  Cualquier 
indicio  de  fracaso  por  causa  del  movimiento  significaba  no solo el 
deterioro  de  una  imágen  de  estabilidad  política  del  gobierno  ante 
el  país y el  mundo,  sino  las  pérdidas  económicas  de  muchísimos  in- 
versionistas.  Por  tanto,  las  Olimpiadas  fue  un  hecho  que  involu- 
cró  otros  intereses,  además  del  estado  en  contra  del  movimiento. 
Independientemente  de  que  hubieran  sido  utilizados  como  blanco  de 
ataque  del  movimiemiento o no, de  todas  formas  constituían  un  foco 
de distracción  para  la  opinión  pública  y  para  los  mismos  partici- 
pantes,  alterando la  continuidad  en  el  ritmo  de  crecimiento  de  la 
participación. 

La presión  externa  de  mayor  peso  fue la  represión.  Las  bajas 
de  un  movimiento  social  llegan a contemplarse  como  un mal necesa- 
rio o un costo  que  hay  que  pagar  para  el  éxito. De hecho,  el ' 6 8  

sobrellevó sus pérdidas  con  cierta  serenidad  hasta  el 2 de  octu- 
bre: el  ataque  en  Tlatlolco fue la  primera  situación  de  matanza y 

detenciones  en  masa, lo cual  puso  de  manifiesto  por un  lado,  que 
la actitud del gobierno  era de exterminar el movimiento  en  su tots 
lidad, aunque se requiriera  matarlos a todos, y por  otro,  que  el 
movimiento  no  estaba  preparado  para  actuar  en  condiciones  excesi- 
vas  de  represión.  Muchos  perdieron  la  esperanza  de  vencer  y  sin- 

tieron de manera  exacerbada, la amenaza  de  muerte. 
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PRESIONES INTERNAS 

La  participación  en  un  movimiento  social  es  una  experiencia 
sumamente  absorbente;  aún  en  el  caso  de  que  un  individuo  no  esté 
involucrado  todo  el  tiempo,  la  vivencia  repercute  en  todos y cada 
uno  de  los  aspectos  de  su  vida.  La  participación es un  fenómemo 
que  incrementa  extraordinariamente la actividad  física y mental  de 
los  individuos.  Por  tanto,  es  común  que  el  ritmo  de  actividad  in- 
vertido  difícilmente  puede  ser  sostenido por  tiempo  indefinido y 

sobreviene  el  cansancio. 
Por  otro  lado, la cantidad  de  energía  requerida  por  la  parti- 

cipación  solo  es  posible  cuando  existe  un  complejo  conjunto  de  cog 
diciones que motiven  al  sujeto.  Si  por  alguna  razón  las  condicio- 
nes se alteran,  es  factible  que  el  sujeto  pierda su motivación  y 
cese de  participar. 

El cansancio y la  pérdida  de  interés  en  los  integrantes  de  un 
movimiento  social  puede  llegar a constituir  un  serio  peligro  de de 
earticulación si los  participante's  no son  incentivados  adecuadameg 
te o son  relevados  con  otros  nuevos. 

El desánimo  de  los  participantes  suele  manifestarse  de  diver- 
sas formas:  toda  clase  de  irresponsabilidades  (ausencias,  impun- 
tualidades,  olvidos...),  actitudes  de  intolerancia,  críticas  des- 
tructivas,  volubilidad, etc. No obstante,  la  razón  de  fondo  que 
genera  la  pérdida  de  interés y favorece  el  cansancio  es  una  perceE 
ción conciente o inconciente  de que  no  hay  posibilidades  de  ganar 
y se  acepta el poder  del  enemigo.  La  causa  directa  que  condensa 
dicha  percepción  puede  ser  diferente  en  el  caso  de  cada  sujeto 
(una  traición,  la  muerte  de  un  amigo o la  misma  fatiga  de  los  de- 
más por  ejemplo),  sin  embargo  la  afección  se  va  gestando  lentamen- 
te a través  de  las  relaciones  sociales  mismas,  por  las  debilidades 
de  la  estructura  global y las  presiones  externas. 

Este fen6meno,ba-sido.denominado "fatiga  de  combate"  por alg; 
~. 

nos  teóricos  de  los  movimientos  sociales  pues  se  trata  de  un  tema 
de  gran  interé^.^ Una  aportación  valiosa a la  explicación  de  la fa- 
tiga  de combate  es la  que  Robert  Coles  ha  hecho al establecer  una 
correspondencia  entre  ésta y los  sintomas  clínicos  de  la  depre- 
s i ~ n . ~  



La  depresión  se  presenta  ante  la  pérdida de un  objeto  amado, 
causando en el  sujeto  sentimientos  de  desesperanza, ira y frustra- 
ción? El estado  anímico y físico  del  sujeto se ve  deteriorado;  se 
reduce  la  actividad,  tiende  al  aislamiento,  se  muestra  apático y 

llega a  perder  apetito,  sufrir  alergias,  jaquecas,  entre  otros. 
Incluso se hacen más  propensos  a  accidentarse.  Añade  además  que 
la  depresión  puede  comenzar  a  presentarse  sin  que  el  sujeto  lo ad- 
vierta,  e ir  avanzando  paulatinamente  hasta  la  crisis. En  el  con- 
texto  de los movimientos  sociales,  durante  esa  etapa  primaria  de 
depresión, los sujetos  observan  una  baja  en  su  rendimiento y eso 
les  causa  culpabilidad. A menudo su reacción  puede  consistir  en 
contrarrestar su desánimo  excediéndose  en  el  trabajo, lo cual  hace 
difícil  detectar  el  fenómeno. La alteración  en  su  forma  de  sentir 
le  causa  ansiedad,  por lo cual  también  puede  hacerse  propenso  al 
conflicto; se tornan  exigentes,  volubles  e  irritables. 

En sus primeras  etapas, el movimiento  estudiantil  del '68 se 
desarrolló con éxito y vitalidad:  logró  atraer  la  participación y 

consolidar  el  compromiso  de  numerosos  jóvenes,  así  como  ganarse la 
simpatía  de  importantes  sectores  de  la  población.  Todo  esto  creó 
grandes  espectativas  en  sus  integrantes.  Se  esperaba por  ejemplo, 
que el  movimiento  se  extendiera  en los sectores  populares  con  la 
misma  facilidad  que  en los sectores  intelectuales y que  el  gobier- 
no  actuara con rapidez  para  resolver  las  demandas  planteadas.  Da- 
do  que  la  estructura  del  movimiento  requeria  de  un  enorme  gasto  de 
esfuerzo  para  funcionar,  sus  limitaciones  propias y las  presiones 
externas,  los  participantes  comenzaron a sentirse  desanimados  al 
percibir  un  decenso  en  el  desarrollo  del  movimiento. 

No es  posible  fijar un momento  determinado  en  que los partici 
pantes  del ' 6 8  comenzaron  a  sentir  la  fatiga  de  combate,  pues  como 
ha señalado  Coles  puede  ser  difícil  de  detectar.  Pese a ello, el 
movimiento  sufrió  un  golpe  determinante  para  poner  de  manifiesto 
el  cansancio y la  pérdida  del  interés  por  la  causa:  la  masacre  del 
2 de  octubre  en  Tlatelolco. 

De la misma  manera que el sentimiento de  amor  fomenta la pay 
ticipación,  el  miedo y el  odio  pueden  desarticularla. El 2 de  oc- 
tubre  fue  un  hecho que por un lado  causó un  intenso  temor a la agre- 

sión  física: los participantes se sintieron  desprotegidos  e  impo- 

I 
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tentes,  pues  las  debilidades y e1,desgaste  mismo'del movimiento ig 
pidieron  mitigar  el  sentimiento  de  inseguridad que  anteriormente 
resolvían a través  de la solidaridad y el  apoyo  mutuo.  Por  otro, 
causó un sentimiento de  rencor  hacia  otros  participantes y el  res- 
to  de  la  sociedad  por  no  reaccionar  adecuadamente  ante  la  situa- 
ción;  de  alguna  manera  se  sintieron  traicionados y abandonados. 
A partir  de  esta  fecha  la  participación  disminuyó  notablemente. 

El incidente  de  Tlatlolco  significó  para  muchos la  derrota; 
perdieron  la  esperanza  de  la  victoria y aceptaron  la  imposición  de 
la  fuerza  del  estado.  El 2 de  octubre  implicaba  la  pérdida  de  cog 
pañeros  a  quienes,  por la  solidaridad,  estimaban como a s í  mismos, 
la  pérdida  de  los  líderes  de  mayor  peso y  carisma, y la  pérdida 
simbólica  de  una  nueva  propuesta  de  transformación  social,  es de-' 
cir la  pérdida  misma  de  lo  que  habían  adquirido como sentido  desus 
vidas. 

La  depresión  se  presentó  de  diversas  formas  dependiendo  de la 
idiosincracia  de  cada  sujeto;  algunos  culparon  al  sistema  social, 
y/o a ciertos  líderes,  otros  además  se  culparon a s í  mismos;  lo 
cierto  es  que  después del 2 de  octubre se notaba  una  marcada  apa- 
tía,  agresividad,  y  desánimo en  la  juventud;  los casos más agudos 
culminaron  en  el  suicidio y la  psicosis. De hecho,  muchos  participantes 
tardaron  años  en  superar  el  trauma y otros  nunca  lo  lograron. 

La  herencia  del ' 68  fue  muy  rica  en  muchos  sentidos:  aportÓ 
mayor  conciencia  politicat  innovó  formas  alternativas  de  organiza- 
ción,  etc.  pero  también  dejó  tras  de s í  una  profunda  tristeza. C= 

si todos  los  entrevistados por  ejemplo,  hicieron  referencia a la 
proliferación  de  la  drogadicción y la  deserción  de  las  escuelas 
después  del ' 6 8  como  resultado  de  la  frustración  del  movimiento. 

A continuación  se  incluyen  algunos  comentarios  de  los  entre- 
vistados  con  referencia a la  desarticulación  del  movimiento: 

"El  hecho  de  que  tu  estés  participando  es un desgaste  físico y emocional, 
la presión  'es  que  las  escuelas  están  cerradas y es que  tu  debes  estudiar..  .en- 
tonces ya era  preocupante la situación,  el  desgaste  del  enfrentamiento y desgra- 
ciadamente  nosotros  no  teníamos  otra  forma  de  combatir más que  las  asambleas, 
las  manifestaciones,  todo  eso,  luego  viene la represión,  viene  el 2 de  octubre 
y claro  que  te  afecta lo que  está  pasando.  También una cierta  dispersión,  vie- 



nen  las  Olimipiadas,  viene  la  fiesta. . . I' 
IIYO creo  que  básicamente  lo  que  terminó  el  mwimiento  fue  la  represión fí- 

sica,  cuando a tí  te  matan a trecientas  gentes o las que dicen  -yo  no  fui a Tla- 
telolco-  la  represión  reprime,  es  por  def  inición, y había  un  agotamiento,  los E 
vimientos  de  masa  ¿cuánto  pueden  durar?" 

. "A partir  de ahi, del 2 de  octubre como que ya fue un golpe,  pues,  psicol4 
gico muy fuerte  para  nosotros,  sobre  todo  porque  no  entendíamos qué rollo,  una 
vez a mí me  sacó  mucho  de  onda  que  yo  le decía a un compañero  dirigente  'Oye  fí- 
jate  que  ayer soñé que  se  hacía  el  diálogo  público y que  todos  estábamos  en  el 
Z6calo'  entonces é1 así, como que me apapachó  como  diciendo  pobre  niña  tonta 
¿no?  entonces  yo sí le  dije  '¿por  qué me tomas  así?, me dice  'no  pues  es  una  me- 
dida política,  que  no  se  qué,  la  verdad  yo  no  le  entendí  al  cuate, como que sí 
me diÓ  coraje,  me  metió  una  incertidumbre  que  bueno. . . If 

IIEra  un  movimiento  muy  estudiantil, y aunque  se  llevó a fábricas  (se  manda 
ban brigadas a las  fábricas)  no  se  logró  mucho  en  cuanto a sensibilizar a la  clg 
se  trabajadora y nosotros  sentíamos  que  como  estudiantes  no  estábamos  teniendo 
un impacto  muy  fuerte  en  la  sociedad.. . 

"Yo creo  que  fue  demasiado  rápido,  duraron  muchos  meses  pero  el  tiempo 
cuando  se  decidieron a cortarlo,  se  cortó y no  hubo  tiempo  de  configurarse,  se 
cerró  la  universidad,  se  cortaron  cabezas, y no  hubo  posibilidad  de  reorganizar- 
se  facilmente,  fue  tan  rápido, tan violento,  yo  creo  que la sociedad  tardó  en  re 
cuperarse" 

"El libertinaje  después  del '68 yo  creo  que  fue  provocado  por  el  sistema, 
yo  creo  que a partir  del ' 68  surgen  las  drogas,  surgen &S cuestiones como el 
vandalismo, a pesar  de que ya había  ¿no?  era  muy curioso corn surgen  después  las 
bandas  estas 
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C O N C L U S I O N E S  

Las  concepciones  de la  historia  generalmente  hablan  más  de 
las  condiciones  del  presente  que de las  condiciones  del  pasado. A 
veint'e  años  de  distancia,  eso que para  muchos  fue  una  explosión  de 1 
rebeldes  sin  causa,  es  ahora,  por  unanimidad,  una  heróica  lucha de 
mocrática.  En  el  vigésimo  aniversario de la masacre  de  Tlatelol- 

I co, funcionarios  del PRI -mismo  que en  aquel  entonces  justificó  la I 

represión-.  guardaron  un  minuto  de  silencio  para  recordar a los  es- ¡ 

tudiantes  caidos  el 2 de  octubre. A la  marcha  conmemorativa  que 
tradicionalmente  encabezaba  Rosario  Ibarra,  dirigente  máxima  del 
PRT,  asistió  Cuauhtemoc  Cárdenas,  candidato  presidencial  de  una 
coalición  del  PMT, y otros  partidos  de  izquierda.  La  grandeza, al- 
tos  ideales y honestidad  del  movimiento  estudiantil  pudieron  ser o 

no  ciertos,  lo  importante  es  descubrir  ¿qué  nos  dice  del  presente 
el  hecho  de que el '68 se haya  convertido en  un valor  social? 

c 

I 

I 

Primordialmente,  es  una  evidencia  significativa  de  que el  fe- 
nómeno  del cambio  social es verdadero. ,Al pasar  de los años,  las 
demandas  implicitas y explícitas  del  movimiento  fueron  absorbidas 
y legitimadas  por  el  resto  de  la  sociedad.  Solo  por  mencionar  u- 
nos  ejemplos,  el  autoritarismo,  la  represión y la rigidez  de  la es 
tructura  familiar  -aunque  se  sigan  dando-  han  sido  sustituidos  por 
un  discurso  social  sobre  la  importancia  de la representación  popu- 
lar,  la  concertación  política y anuncios  televisivos  para  persua- 
dir a los  padres  de  que  sean  tolerantes y comprensivos  con  sus h'r, 
jos. Es dificil  saber si este  tipo  de  transformación  en  las  con- 
cepciones  sociales se hubieran  dado  sin  un '68 que  lo  cristaliza- 
ra,  pero  el  "hubiera1'  es  un  tiempo  vano y tenemos que suponer  que 
asi  fue. Independientemente  de  las  posibles  explicaciones  de  los 
mecanismos  de  cambio  social,  sea  por  relaciones  de  influencia,  sea 
por  rupturas  de  la  cotidianidad, o simplemente  porque  la  genera- 
ción  del ' 6 8  son  personas  que  por su edad  poseen  posiciones  privi- 
legiadas  en  todas  las  instancias  de la estructura  socia-l  (como pa- 
dres  de familia, personal  académico,  empresarios,  funcionarios pú- 
blicos,  etc.),  el  cambio  social  es  un  hecho  irrabatible. 
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El  haber  elaborado  en  esta  investigación  un  amplio  recuento 
de los  rasgos  que  permitieron  al  movimiento  estudiantil  concentrar 
tal  nivel  de  participación,  no  tiene  como  intención  contribuir a 
la delirante  veneración  del  '68;  se  trata  más  bien  de  rescatar a& 
gunas  experiencias  básicas  que  por  un  lado,  permitan  comprender  el 
origen,  los  éxitos  y  los  fracazos  de  movimientos  sociales  contempo - 
ráneos,  y  por  otro,  orientar a futuros  movimientos  para  que  logren 
mayor  eficacia  en  sus  luchas. 

Son  dos  las  enseñanzas  más  importantes  del  '68. ')La primera 
es  que la gente  común  y  convencional  posee una  enorme  capacidad  de 
acción politicay no  hay  que  perder  de  vista  que  el '68 fue  confor- 
mado  en  su  gran  mayoría  por  estudiantes  ordinarios!  Que  la  auto- 
gestión  favorece de  muchas  maneras  la  reflexión,  la  creatividad, 
la  motivación y el  contagio  en  luchas  de  carácter  democrático,  por 
constituir  una  forma  de  valorar  en  su  justa  medida las habilidades 
y el  quehacer  del  participante,  y  por  guardar  una  estricta  coheren 
cia  con  la  ideología  que  propugnan.  Mientras  que  los  protagonis- 
t a s  de los  movimientos  democráticos  sigan  privilegiando  el  mito 
del  líder  carismático,  sigan  considerando al ciudadano  común  como 
un  autómata  inconciente a quien  hay  que  adoctrinar y dirigir  como 
quien  cuida a un niño,  y  sigan  menospreciando  los  puntos de  vista 
de  la  población,  seguirán  reproduciendo  el  mismo  esquema  central, 
autoritario,  manipulador y paternalista  que  pretenden  destruir,  y 
difícilmente  lograrán  romper  la  apatía  y  el  silencio  de  tantos  y 
tantos  mexicanos. 

La  segunda  lección  tiene que ver  con  el  papel que  juegan  los 
sentimientos  y  el  pensamiento  en  la  acción  política  de  los  suje- 
tos.  Un movimiento  social  exitoso  logra  despertar la participa- 
ción  porque  no  apela  exclusivamente a las  emociones  ni  exclusiva- 
mente a la razón. Es importante  lograr  un  "buen  ambiente",  es  de- 
cir  propiciar  las  condiciones  necesarias  para  que  la  gente  exprese 
libremente  lo  que  siente,  que  no  se  menosprecie  ni  se  niegue  el 
miedo  y  la  frustración  sino  que se combatan  con  apoyo  mutuo,  y  que 
se  le  haga  saber a cada  participante  que  es  estimado,  que  hay  con- 
fianza  y  que se le  reconoce su esfuerzo. Y ,  de  manera  simultánea, 
que-se fomente  la  reflexión, que haya  una  basta  información  para 

que  no  sean  unos  cuantos,  sino  todos  quienes  planteen  problemáti- 
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cas y formulen  soluciones  alternativas. 
No puedo  afirmar  que  las  enseñanzas del '68 garanticen el éx& 

to inmediato o la mayor  duración  de un movimiento  social,  pero so& 

tengo. que de cumplirse,  los  movimientos  tendrán  mayor  incidencia 
el el cambio  social  posterior. 





A N E X O  

ENTREVISTAS 

SUJETO A: ESCUELA  NACIONAL  PREPARATORIA NO. 8 - UNAM 

- 
Yo me  veía atracando, te  juro  que  era  un sueño, pero  era  un rebelarme  con  esa 

familia  con  la  que  yo  crecí,  me  imaginaba  cantando  porras  por  las  calles  y  no  ir 

a clases... 

Nos sentfamos  grandes, inmensos, gigantes,  ademds así  como  "mdtenos  ahorita  por- 

que ademds  no  tenemos  miedo  a  la  muerte"  Una vez bajamos,  estaban los soldados 

desde la Prepa 8 hasta  Barranca  del  Muerto  en  hileras  esperando  queno  bajara  la 

manifestacidn,  entonces tuvimos  que  bajar  por  grupos,  de  tres o cuatro, y yo iba 

tan indignada que íbamos  bajando y  ellos  con  la  bayoneta  así  (apuntdndonos)  y yo 

les clavaba  la  propaganda  en las  bayonetas  "lee  soldado, tu  eres  jdven  igual  que 

yo, lee  los  informes,  ahí  estdn los mensajes",  y mi  compañero con el  megdfono di- 

cidndoles tambien, hasta  queme  pard  un  oficia1,me  quit6  la  propaganda ... ese  tipo 
de cosas,  ahora  que  las  recuerdo, digo ... eso  creo no  lo  volvería a  hacer,  que  me 
dijeran, ni siquiera lo  puedo  creer, y lo hice, en  ese  momento  tienes  la  adrena- 

lina  tan  elevada  que  te  avientas de un  octavo  piso, es  la sensacidn del  adoles- 

cente, la  de los hbroes, en  la  que haces  cosas  que en  la  vida vuelves  a  hacer. 

¿CUAL FUE TU PARTICIPACIONE EN  EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL  DE 1968? 

Yo organic6  brigadas  con  puros  porristas, se asombraban los del comitb,  y me 

decían  "bueno, es tu  responsabilidad" yo quedaba  como  responsable  del  dinero y de 

todo lo que llevdbamos,  y yo  me  sentía  muy segura, venía yo  con  cinco  porros,  no 

tenía  miedo  de  nada. 

¿CUAL  ERA TU RELACION CON LOS  DIRIGENTES DEL CNH? 

Mira  yo  personalmente  no  conocfa  a  nignuno, los conocía  den las  asmbleas, al 

Qqueoque mds recuerd  es  a Cervantes  Cabeza  de  Vaca,  lo  recuerdo  muy  bien  por su 

forma de hablar, a mucha  gente  le  daba risa su apellido  ¿no?  eso  es  algo  que  se 

comentaba  mucho  siempre,  pero el  que  mds  me  impresiond  por  su  forma  de  presentar- 

se era Marcelino  Perelld porque  estaba  mal  de las piernas, y  las primeras  veces 

lo vi llegar en  silla de ruedas,  entonces  era  un  espectdculo  verlo  llegar,  porque 
ademds era impresionante  y cuando  se  levantaba  a  hablar  era,  a  mi  gusto,  de los 

mejores, lo que es un  líder;  para mi es muy clara la diferencia,  ahora  a  cualquier 

persona  le  llaman  líder,  el  que es representante o el  que  habla  en  pdblico  es lí- 

der, y no  es verdad, el  líder  tiene  otras  características,  es  carismdtico  y  demds, 

y yo siento asf a Marcelino.  Tambi6n recuerdo  a Heberto Castillo, de  la  coali- 



cibn de profesores  y lo recuerdo  hablando,  era  muy  sarcdstico,  como  que  eso  lo  ca- 

racterizaba  bastante,  burldn  y  todo  esto  ¿no?  en  la  política, lo llaman  vocabula- 

rio oblicuo. Pero el que me  dejd  definitivamente  marcada su presencia fue Mar- 

celo. Despuds  conocí  a un amigo  de dl, español  tambiin y me  platicaba  de  Marce- 

lino, lo conocí a 61 cuando estuvo  detenida  mi  mamd,  mi  mamá  estuvo  en  la  procu- 
raduría, 7 2  .horas y  ahí  conocí  a  este  muchacho,  que  estaba un amigo de 61 deteni- 

do, y me  platicaba  de 81, sobre  todo  ellos  tenían  la  influencia  de  la  gente  euro- 

pea, que  la  política  la  llevan  todos,  entonces  ellos  como  españoles  tenían  muy  cla- 

ra  la diferencia, por ejemplo  de  lo  que  es  realmente  el  comunismo,  lo  que  es  real- 

mente  el  facismo,  para  ellos  es  muy  claro  eso.  Despuds supe de Sdcrates y  cuan- 

do habían  tomado  la  Universidad  el 18 de septiembre,  despu6s  de  lo  del  Politdcni- 

co y  demds,  entonces  como  que  luego  me  fueron  más  claros,  Alvarez,  Gonzdlez  de  Alba 

y el  mismo  Sbcrates;  lo de  Sdcrates me  impresidnd  mucho  porque  supuestamente, o 

efectivamente,  no  s8  lo  torturaron  despuds  supe,  pues  que 61 había  cambiado su 

forma  de  pensar, y ahora que escribe  en  el  Impacto,  inclusive  creo  que  hay  un  pro- 

grama  de  radio  en  el  que 81 está y no  es  posible  porque  cuando  torturan a alguien 

as6 lo dnico  que  falta es que lo maten,  y esa fue mi idea,  lo  dnico  que  falta  es 

que lo maten,  y no, cuando  la  gente  no se muere  en  el  momento  en  que  se  debe  mo- 

rir, cambia. 

El que  se  ha  mantenido  muy  limpio,  muy  en su línea  completa  es  Alvarez,  Alvarez 

Garín  que  tiene  Punto  Crítico  y  considero  que esa  es 1  gente  de  valía,  la que si- 

gue una  línea y  no cambia.  Muy  mala  mi  opinidn  de  Heberto, muy, muy mala,  Heberto 

se ha  ido  acomodando,  posiblemente  ya  es  un  hombre  grande  para  empezar,  además 

tambidn  fue  muy  torturado,  muy  lastimado,  pero  siguid,  siguid  con  su  partido po- 

lítico  que  despuds  cambid  creo  que  tres  veces,  ahora  de  nuevo  está  cambiando  y  en- 

tonces  eso  ya  deforma a  un  hombre  supuestamente  idedlogo,  entonces,  te  digo,  de 

Sdcrates  esmuymal  porque  ha  cambiado y de  Marcelino  buena,  que  mds  no  volvimos a 

saber. 

¿QUE TIPO DE PERSONAS  PARTICIPABAN EN EL MOVIMIENTO? 

Acababa  de  pasar  el  movimiento  hippie,  de  otro  estilo,  pero  había  gente  así  en 

el  movimeitno, y  participaban  a  su  forma  y  lanzaba  propagandadeflores  pero  en 

fin... ahí  estaban  y  estaban  presentes,  es  algo  que  no  se  puede borrar. 

Definitivamente  había  una  fuerte  base  de  socialistas,  de  todos  los  socialis- 

mos, estaba  muy  fresca  la muerte del  Che  Guevara,  entonces  surgimos los nuevos, 

yo me cuento  entre  ellos,  decía  que fui, soy y  ser4  guevarista  hasta  que me muera, 

porque  paramí  fue  la gente más nítida  del siglo XX, el "1,2,3 muchos  vietnams", 

muchos  troskistas,  y  de  todo  tipo.  Había  otros  que  no  sabían  por  qud  estaban  ahí, 

los cldsicos  alumnos  que van  a la  marcha  por  la  emocidn  de  participar,  pero  que 

. 



no  saben ni qu6 desean;  el  grupo de los socialistas  supuestamente  estaba la  gente 

concientizada  de sud estaba  sucediendo,  era  un  movimiento  realmente  juvenil,  el 
movimiento  reflejd  del  internacional  de 1968, y estaba  la base  que  nunca  partici- 

pa,  los  que  nunca  participan  y  luego  de  repente  por  ahí  llega  uno o algunos o mu- 

chos;  pero s í  se  engrosaron  la  filas con  gente  obreara  por ejemplo, especialmente 

electricistas, llegaron  gentes  de  otras  universidades,  algunos  campesinos  que se 

empezaron  a  agrupar,  porque los del Comitd, del  Consejo Nacional, se encargaron 

de  empezar  a  mover  grupos  ajenos  as  las  escuelas, o sea  que  ya no era  un  movimien- 

to  que  aunque  se identificó  como  estudiantil,  pero ya  había  mucha  gente  de  otro 

estilo  que  estaba ingresando,  incluso  por eso  creo  que  ellos  quieren  darle  el  se- 

llo total  de  socialista,  porque s í  había  una  buena  base  socialista.  Había  la  Coa- 

licidn  de  Maestros,  delos  cuales yo recuerdo por  supuesto a  Heberto  y Eli  de  Gor- 

tari;  Ifigenia  es  alguien  que  yo  puse  siempre  una  interrogante,  de  por qu6 ella  se 

safd en  el momento  fuerte  el 68, ella tuvo problemas  para  llegar  a  la  direccidn 

de economía,  le estallaron  huelgas  inclusive,  pero  llegd,  fue  la  primera  directo- 

ra  mujer, en fin, pero  en 68 ella  dijo "yo estaba  como  directora  de  economía  y  es- 

taba haciendo mi trabajo,  yo  no  tuvenada  que  ver"  y  creo  que  ella  estaba  en la 

Coalicidn de  Maestros. Por otro  lado se empezó  a  formar  la  Coalicidn  de  Padres  de 

Fmilia,  inclusive  todos  los  que  estaban  en  Medicina, en  el auditorio  que  despuds 

se llamd  Salvador  Allende,  esta  gente  eran  padres  de  familia,  y  era  cuando  tomaron 

la Universidad, entonces  ahí  se  encontraban  ellos  haciendo  una  asamblea  para  ha- 

blar  con  el  rector,  cuando  llegaron  los  soldados,  entonces  todos los que  estaban 

ahí ese día,  el 18 de  septiembre en.la noche, eran  padres  de familia, de  todas 

las preparatorias  y  algunas  de  facultad,  estaba  Ovando  Martínez,  había  un  general 

Valero  Recio,  la  sra.  Sara  Rincdn Gallardo, la  sra.  Ochoa y  este, mi mamd,  Guada- 

lupe  Morlet,  en fin  entre  las  gentes  mds  identificadas  que  inclusive  tardaron  bas- 

tante en salir por  eso...el  capitdn Mujica, etc. 

Había  gente  de  la  porra  (yo),  estaba Germdn Alvarez Díaz de Ledn, el  capitdn 

de  la Prepa 4,  dejd  eso y fue  presidente  del  comitd  de  lucha,  estuvo  en  Lecumbe- 

rri  detenido;  Angel  Heredia  que  había sido capitdn de  la Prepa 6, de  la noche, 

tambien  estuvo en  el  movimiento,  tambidn  en  Lecumberri,  bastante  gente  de  la  porra 

participd y  creo que  ese  fue  el  problema  de  nosotros  porque  quedamos  en  medio, 

o sea, los  del  comité  de  lucha  desconfiaban  de  nosotros  y  la  porra  ya  no  nos  que- 

ría, entonces  si  fue  una  cosa  muy  fuerte  para  nosotros,  pero yo no me  arrepiento. 

¿CUAL FUE LA INTERVENCION DE LA PORRA  EN  EL  MOVIMIENTO? 

Se habla de línea  dura y no  había tal,  había  comunicacidn,  por  ejemplo  "los po- 

rros  tomaron  Prepa 5", hablaban por telefono  a todas  las  escuelas,  entonces  de  to- 

das  las  escuelas  llegaba  gente,  brigadas,  por  supuesto  armados  para  combatir a la 



porra. Pero por  ejemplo  en  la 8 se did mucho,  en  la  Prepa 4 se did mucho, en  las 

prepas  sobre  todo,  que  muchas  veces  estaban los de la  porra adentro  tomando  con 

los del  comiti  de  .lucha,  inclusive  había  cierto  auge  'de  la  mariguana  por  ejemplo, 

porque  era  la  dpoca  del  hippismo,  toda  esa  ipoca  fue  el  inicio  de  las  drogas,  cuan- 

do  empezaba  todo el movimiento  del Pop Art y  todo  esto, la  psicodelia y  demds,  ha- 

bía  cierto  auge y lo compartían.' Pretendieron  desmentirme  eso  porque  en mi  libro 

lo digo y no  pudieron  porque yo lo vi, yo lo viví, cdmo se compartia  todo  eso, y 

al  día  siguiente  ya  cada  quiin  estaba  en  su  línea,  los  de  la  porra  en  la  porra,  de 

esquiroles,  y los del comitd  de  lucha  en  el  comiti  de  lucha.  Se  perdían  cosas, 

se  robaban  cosas,  por  ejemplo  mdquinas  de  escribir,  y  había  que  echar  un  volado 

a ver  quiin  había  sido, si los  de  la  porra o los del  comiti  de lucha, tambidn  se 

llevaban cosas,  entonces  ellos  pretenden  dar  una  imdgen  limpia  de  luchadores so- 

ciales  y  todo  esto,  pero  no,  no era  tanto. 

Había  porr,as en  algunas  facultades  pero  no  en  todas,  por  ejemplo  porras  gran- 

des la  de  la facultad de  Derecho,  otro  grupo  de  la  porra  era  en  Ingeniería,  el  gru- 

po  de  Ingeniería  era  un  grupo  muy  grande y  subsiste  hasta  nuestros  días,  ese  gru- 

po  cambid su  nombre  a  grupo de  animacidn y  cuando  desaparecid  la  porra  como  drga- 

no  oficial,  quedaron  ellos c'omo  cabeza  de los  eventos  de  animacidn,  y  grupos muy 

pequeñitos habí en  Odontología,  en  Medicina,  en  Comercio,,  y  en  todas  las  prepas 

por  supuesto;  con los de  la  facultad había  una  ruptura  total,  y  en  las  prepas  ha- 

bía  muchas divisiones, era  muy  localista  esto, s í  había  ciertas  uniones,  pero  ha- 

bía localismos  muy  fuertes. Yo soy  generacidn  inaugural  de  Prepa 8, y  se  form6 

una  porra  tan grande  como la  de  Prepa. 5, que  era  la  mds  grande,  muchos  individuos 

tenían  años  enla  preparatoria,  fdsiles  eternos,  pero  muy  conocidos,  gente  pero  de 

cuidado  porque  no  te  voy  a  hablar  de  la  porra  como  gente  buena o estudiantes  re- 

gulares,  para nada, era  gente  muy agresiva,  que  ademds se reunían  porque  todos 

eran  agresivos...hubo  una  ruptura como  porra  universitaria,  drgano  oficial  de  rec- 

toría y  lo que son  las porras, los porros,  fue  clarísimo  despuis  de 68, porque  en 

69 te  decía,  en  la  Gaceta  salid  el  desconocimiento  a  la  porra  y yo la  tuve  en  mis 

manos, lo la  leí, ya no  iba a haber  presupuesto,  porque  habfa  presupuesto  para 

los suiteres  que  eran  aproximadamente  cincuenta  suiteres  por  turno,  entonces  cien 

suiteres  por  preparatoria.  Entonces  despu&,  nadie  queria  entrar a la  porra  por 

supuesto  y  empezó  a  entrar  todo  tipo  de  gente,  muchachos  de  barrio,  lo  que  ahora 

vendrrbían  siendo  las  bandas,  antes  no se llamaban así,  eran  flotas;  la  flota  de 

tal  parte,  la  flota  de  tal  otra y empezaron a  entrar,  ellos nada  mds  llegaban,  en- 

traban a la porra,  .alguien  les  decía " s i r s í  y  ya  estds  en la porra y nos vemos  tal 

día a tal hora" no eran  estudiantes,  si  entraban  a  las  escuelas,  entraban  porque 

no había  control  de  que  en  la  puerta  te  estuvieran  pidiendo  credencial  para  en- 



trar,  y esta gente  entraba,  y  entraba  mucha  gente,  muchachos  que  por  ejemplo  as- 

piraban cemento, o sea  ya  otro  tipo  de  gente.  Incluso yo tratd  de  hacer  algo, 

pero  gente  de  tercera  con  la  que  estaba  trabajando,  yo  misma  me  sentía  frustrada, 

me  sentía  mal  entre ellos, porque yo s í  era  una estudiante  regular  y  yo s í  tenía 

todo,  pero  no  había  mds  con  quien  trabajar. 

Precisamente en  la  Manifestacidn  del  rector, se apoyó  mucho  en  los Pumas,  se 

le  llamaban rolos guaruras del  rector"  que  tampoco  era  como  ahora,  ahora  hay  limi- 

te  de  edad y  antes no, entonces  había  gente  muy  grande  jugando,  entonces  en  la 

manifestacidn, dl, las  autoridades  iban  protegidos  por  los Pumas,  y ademds  iba  to- 

da  la porra, o sea  desfilamos  toda  la  porra  integra,  y  despues  de  la  manifestacidn 

se  empezd  a  repartir  dinero para  empezar a jalar  gente  que  funcionaran  como  ante- 

nas, y  ademds,  era muy  obvio  verlos,  con  ropa  nueva  por  ejemplo,  de  repente  al- 

guien  así  que  ya  le  conocías  toda  su  ropa  y de repente  llegaba  con  ropa  nueva, 

chamarras, o sea  muy  ostentosos; y había  una gente, no  recuerdo  bien su  nombre, 

Romero  como  que se llamaba, el Fish  le  decían,  era la gente  encargada  por  parte 

de  Corona  del Rosal, para  repartir  dinero a los muchachos,  entonces en  una  comida 

a la que  fui  invitada  pero  no  fui, se repartieron  para  empezar,  así  de  boleto  de 

entrada,  cincuenta  pesoso  que en  esa  epoca  era  muchísimo  dinero  jno? y eran  cin-. 

cuenta  pesos  por  cada  uno,  fueron  a  comer  y  al  levantar  así  la  servilleta,  el  pla- 

to, no sd qud cosa, estaba el  billete  para  cada uno, entonces  el que lo  tomaba 

adelante y  el que no...y realmente lo tomaron todos,  a partir  de  eso  se  empezaron 

a formar  los grupos relamente de choque,  esquiroles  con  armas  de  alta  potencia, 

había por ejemplo en  Prepa 4, gente  importante,  la  hija  de  Echeverría,  Rosi  Coro- 

na  del Rosal,  el hijo del  que  era  el jefe de  prensa  de  la  presidencia, y traía 

una  metralleta,  y  llegaba  y  se  bajaba  con  su  metralleta  como  si  fuera  un  montón 

de libros,  tranquilamente  se paseaba  por  toda  la  ciudad  con  su  metralleta, y nun- 

ca  lo detuvieron,  nunca  le dijeron nada,  y dl  no  era  de  la  porra,  entonces  gente 

así  estaba  interviniendo,  esta  chica  Rosi  Corona  del  Rosal  y  Tere  Echeverría da- 

ban  dinero  al  comitd  de  lucha  hasta  que  las  sacaron  de  la  ciudad  y  se  fueron. 

Había  hijos d líderes  obreros  de  la  CTM, lo mismo,  tambidn  daban  dinero  a 

los  comites  de lucha, eran  jugadores  de  futbol  americano;  hubo  una  divisidn  muy 

fuerte,  realmente no sabía  quidn  era  quidn,  todos  desconfidbamos  de  todos.  No  se 

puede clasificar,  es  lo  que los  grandes  directivos  del  Consejo  Nal.  pretenden  ha- 

cer  eso rresto es  la  porra  y  esto esr1 y eso  no  es  cierto,  mucha  gente  de  la  porra 

participaba  en las marchas  y  a la  hora  de  los  momentos  difíciles,  ellos  eran,  por- 

que  estaban  acostumbrados al choque,  los  del  comite  de  lucha  corrían,  porque  yo 

los vi correr, yo corrí con ellos  muchas  veces, yo me  daba  cuenta.  Simplemente, 

cuando  detuvieron a mi mamd, que yo me vi super  sola  porque  los  del  comite  de  lu- 



cha se olvidaron  de  que yo esistía, ya no  querfan  saber  nada de mí, porque asf le 

pasa  al  que  tiene  problemas  con  la  policfa, los que  estuvieron  conmigo  eran los 

de la  porra,  porque ellos'no tenían  miedo.  No  puedes  clasificar...Clasificas a 

una  gente  como  Heberto, ahí estd claro, clasificas a  Alvarez,  pero en fuera, LC¿- 

mo  vas a decir "este'sl y este  no?"  a  mí  me  pusieron  muchos  milagros ... siempre  me 
ponían a la vanguardia  de  algo,  no se puede. 

¿QUE ERA  UNA BRIGADA?  ¿COMO  FUNCIONABAN? 

Yo te  voy a  hablar de como  estaban  organizados  en  Prepa 8 porque  fue  donde yo 

particip6,  teníamos  dos,  las  brigadas  pequeñas y las  brigadas  colectivas.  Las  co- 

lectivas,  imíbamos en  un caidn  muchos, o todo  el  comit6  de lucha, llevdbamos  me- 

gdfonos,  llevdbamos  propaganda,  entonces  fbamos por  ejemplo a  Comercial  Mexicana, 

entonces  nos  daban  autorizaci6n  de  llevar  tres  carros,  entonces  nos  metíamos  con 

cantidad  de  comida pues, porque  los  que  estaban  ahí,  los  del  comitg  de  lucha,  se 

quedaban  ahí día y doche,  entonces,  adolscentes,  pues  comían  mucho,  fruta,  cerea- 
les, todo, todo, y entraba  de  todo, un  sudter  por ahí, etc&era.  Generalmente  nos 
cuidaban, no  dejaban  que  llegdramos  así,  como  dicen,  a  atracar,  a  robar,  como  mu- 

cha  gente  piensa, no, inclusive el  mismo  gerente o el  jefe  de  piso,  andaba  con  no- 

sotros oentonces llegdbamos  a un mercado y nos  dispersdbamos,  y llevdbamos...eran 

las mds  simples,  porque  no  había  una  actividad  específica  de que tu  vas  a  hablar, 

tu repartes, y no, el que  quisiera  hablar,  pues  hablaba. Luego, las  otras  eran 

las que.ellos  consideraban  mds  peligrosas,  porque  pues  íbamos  poquitos, yo lle- 

gaba y decía  Ilpues quiero  salir"  todo era voluntario,  el  que  quiera  salir, Ira ver 

qui&  quiere salir  con  ella"  entonces yo, otros  cinco,  luego  dejdbamos  nuestros 

nombres y nuestra  brigada  se  llamaba por  ejemplo  "brigada rojato o @#Chi Guevarall 

O algllin nombre así  "Ricardo  Flores Magbnll tuvo  mucho  auge  en el 6 8  todo  mundo  ha- 

blaba  de 61, entonces  dejdbamos  un  sobre  cerrado  con  cuestros  nombres y lo  guarda- 

ba  la  gente  del comité de  lucha o lo ponían  en  un  lugar especial, y ya  nos  íbamos 

y ya decíamos  mds o menos  en qu6 ruta  íbamos  a  andar,  porque  todos  sabiamos  que 

habia  brigadas  que  no  regresaban, se comentaba  entonces  que se iban  con  el  dine- 

ro y todo  eso,  luego  aparecían en  alguna  delegacidn  golpeados o algo  así,  te  po- 

días ir  con  un bote  y  ¿que  tanto  podrías  tener  en  un  bote?  eran  monedas  nada  mds, 

no dudo  que  se  haya  hecho,  pero  no  era comdn. Todos tenfarnos como mucha  concien- 

cia  de  que  teníamos  que  devolver  ese  dinero,  porque  ese  dinero  era  para  mantas, 

hacfamos  mantas  para  las  marchas,  de  cada  escuela,  en fin, ahí si  nos  poníamos  de 

acuerdo,  ntd  vas  a  hablar,  tu  repartes, tu pintas,  tu  haces esto, tu lo .otrd'o  sea 

nos dividíamos ya, en  la  primer parada, en  la siguiente,  "ahora  te  toca  a  tf  re- 

partir,  tu  hablas  ahora", o 61 mismo "no, yo quiero  seguir  hablando"  "ha  bueno, 

pues  adelante"  llevdbamos  las  consignas,  los  anuncios  de  las  marchas,  lo  que  íbamos 

. 



a  hacer,  tenfamos  mucho  apoyo  en los mercados,  la  gente  de los mercados, en  to- 

do nos  apoyd,  en  todos los mercados de Mdxico,  se  apoyd  el  movimiento,  entonces 

' fbamos a hacer  pintas,  por  ejemplo  nos  tocaba  que en  la zona  tenfamos  que  hacer 
pintas,  ahí  hubo  muchos  conflictos  porque  muchos  compañeros  pintaban  casas  parti- 

culares,  entonces  realmente,  odiaban  eso  y  ahí s í  hubo  problemas,  nosotros  tratd- 

bamos de hacerlo en bardas o eso  ¿no? y  se  repartía  todo  tipo  de  propaganda,  pe- 

gdbamos esa que te digo,  de papel  engomado y en los camiones,  pintdbamos  camiones 

¿QUIEN  HACIA LA PROPAGANDA? 

Nosotros mismos, con sellos por  ejemplo,  con  sellos  de goma, algunos  imprimían 

en  las  facultades  pero  por  ejemplo  teníamos  mimedgrafos,  que  eran los mimedgrafos 

de  las  escuelas,  mira  este  tipo  de  cosas,ese  tipo  de  cosas  que  pueden  parecer  ar- 

bitrarias,  por  ejemplo  este...#*No  pues  andaban  pintando",  no  pues  todos  pintdba- 

mos,  cualquiera  que  trajera  un  spray  ponía un  mensaje  donde se pudiera,  es  lo  pri- 

mero  que  hay  que  tener,  sinceridad,  pues s í ,  pintdbamos camiones, llegaron a que- 

mar  camiones,  nos  subíamos  en  un  camidn  y  bajdbamos  a  toda  la  gente,  es lo que  la 

gente oculta:  llHay, cdmo  voy  a decir  que  bajé a toda  la gente"  pues  así  "bajense 

toda  la  gente  porque  este camidn va  para otro  lado"  así  de  difícil,  se  bajaba to- 

da  la  gente;  mucha  gente se quedaba  con  nosotros  "no  muchachos, yo me  voy  con  us- 

tedes"  "ha  pues  bien";  nos  íbamos  cantando,  gritdbamos  goyas, así llegdbamos y la 

. gente sabía que  llegaban los estudiantes,  entonces  la  gente que apoyaba  el  movi- 

miento  que  eran  bastantes, te puedo  decir  que  alguna  vez  que  llegaba a  botear, mi- 

litares me ayudaron,  cien  pesos en aquella  epoca  era  mucho dinero,  y había  un  mi- 

litar  que  siempre  estaba  afuera  de su casa y siempre  nos  daba  cien  pesos,  deta- 

lles  como  eso  ¿no?  policías,  nos  daban  dinero,  cuando  ya  nos  daba  hambre,  nos í- 

bamos  a un mercado,  nos  regalaban  fruta,  y  así  y  nos  daban  muchfsimo de comer  por- 

que dramos  realmente  chicos  ¿no? yo tenía  dieciseis  años... 

¿COMO  TE  ENTERABAS DE LO QUE SUCEDIA  EN  TORNO AL MOVIMIENTO? 

Aparte  de que  había  camionetas ... las  mismas  de  la UNAM, las tomaron de inme- 
diato, este... nosotros  teníamos  telefonos  tanto  particulares como de las  escue- 

las, o sea  rapidamente  sabíamos qué estaba  pasando  en  Prepa 5,  0 en  la 4 0 en  De- 

recho o Economía,  sobre  todo  pues  con la  porra ¿no?  siempre  había  comunicacidn  de 

una escuela a otra. 

¿CONSIDERAS  QUE  EL  ACCESO  A LA INFORMACION  SOBRE  EL  MOVIMIENTO SE DABA DE IGUAL 

MANERA  PARA  TODOS LOS PARTICIPANTES? 

Yo creo  que s í  porque todo  venía  del  CNH,  y  era  directamente  a  los  presiden- 

tes de los comites de  lucha  de  cada  escuela: lo  que s í  tenían  eran  diferencias 

ideoldgicas,  inmediatamente se atacaban  llpues s í ,  tu  eres trosko, tu  eres  maoista, 

Stalinists" O qud se yo, entonces pese a  eso, s í  se  llegaban " y  tuvimos  una  dis- 



cusidn y no llegamos a  un  acuerdo" o sea, habfa  cierta  sinceridad  cuando  habfa 

desaveniencias,  entonces  era  de  la  base  ya  de  cada  escuela  el  decidir  si  se  hacfa 

' tal o cual cosa. Por  ejemplo  la  Marcha  del  Silencio. 

&QUE  RELEVANCIA TUVO LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO  EN  TU  VIDA  PERSONAL? 

Los  del 68 nos  quedamos  esperando  siempre  que  pasara  algo ... ahora se est&  pen- 
sando  hacer  un  monumento  a los caídos,  no s e  de  quien  es esa'idea pero  Salinas  de 

Gortari  la  utilizd  en su  campaña,  hacer  un  monumento a los  caídos.  No se quc  pre- 

tende 61, pero  el  caso  es  que  ahora todos son  generacidn 68, todos  desde  Rosa  Luz 

Alegrfa. Yo participe  pero no  puesdes  decir I*tu si, tu no", porque  &amos  miles 

jno?  porque  posiblemente  alguien  dijo "no hubo nadie  que  no  tomara  un  volante  pa- 

ra  repartirlo"  pues  posiblemente s í ,  pero yo creo  que  todos  debieron  dejar  un  tes- 

timonio  escrito y no  que  surgieran  estas  cosas  y  encuentres  tres  libros  del 68. 

En  primer  lugar, siento que  marc6  mi  vida y me  definid, sentí, en  primer  lu- 

gar  que  me  vacund  contra los socialistas, yo los vi yo  los viví  y  tambidn  vi cdmo 

me  dejaron  sola.  El  socialista  esta  familiarizado  con  la  represidn,  est&  espe- 

rando  la  represidn siempre, o sea que son como  los  cristianos  que  buscan  el  mar- 

tirio  siempre; Y ,  pues  la  impotencia de  sentirme  muchas  veces  frustrada  y  apren- 

der a ver  de  lejos y  con  cierta  frialdad,  el  manipular la informacidn, las menti- 

ras  que se dicen y la gente  que  crece  de  repente,  gentes  con  el  nombre  del 68,  y 

aprender a  quedarme  callada  jno?  porque  no  puedo  hacer  nada  con  ellos, yo no soy 

nadie  comparada  con  Octavio Paz, por  ejemplo. 

No  me  arrepiento  de  nada  de lo que hice, ni  de  nada  de lo  que  he  hecho,  a pe- 

sar  de  tantas  frustraciones, yo nunca  recibí dinero  de  nadie  por  ejemplo. Vi como 

los mataron a ellos  (a los porros),  pasd el 68 y empezaron a matarlos. 

Hubo  degeneracidn,  degeneracidn despds, hicieron  movimientos  pero  realmente 

locos  ¿no?  creo  que  fue  la  degeneracidn  del  movimiento, y cuando se vino la de- 

gradacidn,  así  se  diluyd  ¿no?  entonces la gente  se  quedd  aplastada  emocionalmente. 

El año  siguiente  de  la  preparatoria  fue  terrible  para  mí, o sea  mi  tercer  año 

de prepa,  porque 

gunta  jqud  pasb? 

a ver  que  pasa y 

Yo trataba,  a 

niña normal, con 

todos  estdbamos  frustrados,  castrados  emocionalmente  y  la  pre- 

jen  qud  momento se acabb?  jquc pasd? o sea  hay  hay  que  esperar 

nos  quedamos  esperando  años. 

como  diera  lugar  de  que  se  olvidaran  de  mí, y que yo fuera una 

su novio, su escuela, sus libros y jam&  lo  logre. 

YO creo W e  nadie se esperaba  al ejdrcito  nunca, creo  que  nunca  nadie  medimos 

10 que  estdbamos  haciendo  porque  en  esa  edad  no  se  mide  nada, o sea  ahorita  te 

platito ¿no?  pero  en  el  momento  ni lo piensas.  Fue  una  dpoca  muy grande, muy 

fuerte, por eso  te  digo  que  somos  marcados,  porque  cada  uno  vivimos  intensamente 

esos  momentos.  Era  la  creatividad ... surgieron muchas  parodias  ¿no? se cant6 mu- 



cho  cuando  el 68 (desde el 66), se  cantaba  como la cdrcel de Cananea: San Jose 

era liberal, y la Virgen  socialista,  viva la Reforma Agraria, viva  Cdrdenas cau- 

dillo...muchas cosas  así ¿no? 

i 



i 



SUJETO B: ESCUELA  VOCACIONAL 1 - IPN 

¿CUAL  FUE TU PARTICIPACION EN  EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968? 

Mi participacjdn mds que  nada se da comQ bueno,  participar  en  las  movilizacio- 

nes, repartir  volantes  y  pues  ayudar  a los compañeros  que  de  alguna  manera  parti- 

cipaban  mag,  hacer  colectas,  esas  cosas  mds  que nada. 

Cuando yo estudiaba  en  la  vocacional  había  muy  pocas  mujeres,  entonces,  en  a- 

quel  entonces la  participacidn de mis  compañeros  era  mayor  que  la  de  nosotras,  en- 

tonces,  pues  mis  que  nada  era  de  ayuda jno? yo participaba no de  una  manera  cons- 

tante  porque  pues  había  muchas  restricciones,  para ese entonces  familiares.  Te- 

nía yo  que  llegar  a  determinada  hora  "hoy  no  vas  a ir a la  escuela"  entonces  no 

me  podía yo comprometer  totalmente  a  permanecer o a hacer  tal o cual  trabajo,  si- 

no  que, en cuanto yo  podía  iba. 

En  aquel  entonces  había  un  cierto  compañerismo  en  la  escuela,  yo  creo que, vien- 

dolo  desde.  un  punto de vista  así  muy pequeño, era  el  compañerismo  de  nosotros  co- 

mo  estudiantes  y  ahora  a  mds  largo  tiempo,  una  situacidn  social  global  de  los jó- 

venes que nos motivó a estar,  a  participar  en  ese  movimiento. YO no  tenía  ningu- 

na  experiencia  de  participacidn  política,  era  muy  ingenua  politicamente  -todavía 

sigo  siéndolo-  y  no  tenía  ningdn  adoctrinamiento,  entonces yo veía a mis  compañe- 

ros que estaban mds  adentro,  los  que  nos  pasaban  informacidn,  pues  gente'jbven, 

muy  alerta,  muy  sincera,  muy  limpia,  entonces yo por  ejemplo  cuando  decían  otros 

que el movimiento  "todos  son  gente  comunista,  que  viene de otras  ideas,  de  otros 

países",  yo  decía  Mno  lo  veo? yo veía gente  jdven muy  limpia y muy  honesta;  enton- 

'.ces yo, sin  tener  mucho  adoctrinamiento,  sin  haber  leído  mucho  ni  conocer  a  otras 

ideologías  de  otros  países,  me  parecía que lo que  se  estaba  haciendo  se  estaba  ha- 

ciendo  bien,  y  eso me  motivó  pues, a  seguirle, en  ese entonces  fue  el  ambiente,  ya 

después  las  consecuencias  del 68 han sido otras,  y se  han  visto  resultados  y  ya 

haciendo  un  poco  de  andlisis  de  la situacidn  como estaba  en  el 68, como era  antes, 

y  como  es hoy, pues  se ven  otras  circunstancias',  se  ven  otros  cuadros  pues. 

Yo vengo  de  una  familia  muy  tradicionalista,  entonces  yo  tenía  problemas,  in- 

clusive  desde mi  punto  de  vista  de  seguir  estudiando  en  una  escuela  donde  había 

puros  hombres  y la carrera,  eso  implicaba  cierta  situación,  pensando  pues  de  que 

en la escuela,  los  jdvenes pues  tenían que ir a estudiar y  echarle  ganas  pues, 

porque  ahí  la  iban  a  hacer  jno?  entonces  tuve  conflicto  para ir a la  escuela y lue- 

go para participar, un conflicto  mds grande, no  con  la  gente  en  general sino con 

mi  propia familia, de  que no  participara,  de  que  eran  revoltosos  y  que  para  qué 

iba yo, que solo era  echar  relajo. Yo me  escapaba,  les  mentía  y  después  ellos  se 

daban  cuenta,  cuando les  decía  que  eso no era  cierto  me  decían  "es  que  td  no  sa- 

bes"  "es  que son ideas  extranjeras1* lgrojillosll llcomunistasll.  Para  esto YO venía 



de  una  escuela  de  monjas  donde  a  la  palabra  comunistas se persignaban,  entonces 
yo oía  comunismo  y s í  me  impresionaba:  pensaba si estos  son  comunistas,  entonces 
el  comunismo  es bueno'; o pensaba  que  pareciera que el  comunismo  y  el  cristianismo 

es  la  misma cosa, y  entonces  comenzaba  un  poco  así  la  discusidn,  cuando se presta- 

ba,  cuando no, eran  regaños  y  los  cates,  y  bueno  drale  ahi  nos  vemos. 

11 

Alguna vez cuando se iba  a  tomar  precisamente  la  universidad,  cuando se tom6 

la  universidad  por  el  ejercito,  se  tomaron  camiones  de  la  vocacional  para  ir  a  CU 

se  tomaron los camiones... yo recuerdo  que  llevaba  cosas,  muchas  cosas,  muchos 

cuadernos  y  pens6  "yo  con  esto  no  voy  a  poder  correr" fui a  dejarlos  y  me  dejd  el 

camidn  donde  iban  mis  compañeros,  entonces  ahí  venía  otro  y ahí me  fui;  result6 

de que,  no  recuerdo  bien  la  calle,  pero  cerca  de  CU  me  encuentro  a  todos  mis  com- 

pañeros  que  estaban  detenidos  con  el  ejercito así,  entonces  a  mí me  bajaron  del 

otro  camidn, yo no iba con estudiantes  porque  me  habían  dejado  y  los  voy  viendo, 

a  todos  así  'haciddose los occisos  de que no la  conocemos,  otro  me  alcanzd  a  decir 

que yo me  pelara, que mejor  informara,  entonces  eso  fue lo que  hice.  Luego los 

de j aron. 

¿CUALES  FUERON LOS MOTIVOS  POR  LOS  QUE  DECIDISTE  PARTICIPAR? 

Era  ese  coraje que te  dd, cdmo  es  posible  que  a  compañeros  jdvenes, yo veía  por 

ejtmplo en  un  compañero,  pues  que  tenía  los  mismos  ideales  que yo ¿no?  aprender,  li-.: 

bertad,  sermejores,  aunque  pues la juventud  ¿tu  sabes  no?  de  alguna  manera  es  ata- - 
.cada, quizds  pero yo decía  no  es  malo, 61 no es  malo  ¿por  que  va  a  morir 61 solo? *r U 

quiere  esto.  Cuando los dirigentes se juntaban  nos  decían  bueno  por  que  la  repre- 

sidn  si  est&  bien, yo antes s í  pensaba,  bueno  Mexico  libre,  tenemos  una  constitu- 

cidn  bien suave, de  alguna  manera, sin profundizar yo tenía  una  idea  de  lo  que  era 

la  libertad  de que  en  Mexico  había  habido  una  revolucidn,  lo  que  te  enseñan  en  la 

escuela  ¿por qué  si  la  revolucidn  fue  eso?  ¿por  que  si  esto?  ¿por  que?  y  es  que 

estan  mal,  de ahí  fue que yo empece  a  ver  cómo  estaban  las  cosas,  sin  más  lectu- 

ras,  sin  mds  nada,  ya  despues si  tu  quieres leí  un  poco,  despues  me  interese  en 

estar  preparada  pero  pues  era  eso, eso  era  por lo que yo mds  me  rebelaba,  porque 

decia  "lo  que se estd  pidiendo  es buenot1, el libertinaje  y  todo  eso no era  cierto 

yo creo  que  despues  del 68 sf se  dan  cosas  como  el  libertinaje  en  la  juventud,  des- 

pues-de,  pero yo creo  que  en aquel  entonces no, a  pesar  de  que  dramos  dos  mujeres 

en  el  grupo, yo no  recuerdo  una  mala  palabra  dirigida  a  mí,  eran  mal  hablados,  in- 

cluso  cuando  decían  malas  palabras  cuando yo estaba  presente,  se  apenaban,  ahora, 

tu  sabes,  "si es vieja  me  vale  madres",  en  aquel  entonces  "hay  compañera  discúlpa- 

me"  lo  que  despuds  me  interesaba  era  estar  con  ellos, yo les  decía 'no se preocu- 

pen  por mí;' yo nunca he sido  muy  mal  hablada,  pero  tampoco  les  decía no lo  digan, 

porque yo sentfa que eso me  iba  a  limitar  a  la  comunicacidn  con  ellos.  En  general 



era gente  muy  buena. 
Lo que  me  motivaba  mds era  el compañerismo  que  había, era  algo  que  en  un  momen- 

to  dado  no  veías  que  era  un  compañero  sino  casi  lo  veías  alguien  de  tf  y  habfa  que 

cuidarlo,  y  entre  todos  nos cuiddbamos.  Es  algo  que yo lo  recuerdo  muy  bien y 

además  lo  recuerdo  con  gusto, era  una  identificación  con  los  demds, e'ramos...no se' 

cdmo  definirtelo,  algo  te  llegaba  más,  sabíamos  que  estdbamos  en  peligro  y  que  nos 

teníamos  que  cuidar  más  y  lo  hacíamos,  me  llevaban  al  camión,  lo  recuerdo  como  algo 

que me estimulaba  muchísimo,  yo  siento  que  actualmenteno  es así.  Sobre  todo  como 

mujer,  todos  los  trumas  que  traes  y  todo  eso, de  pronto  te  das  cuenta  de  que  no  es 

tal,  que  somos  iguales,  que sientes y  e da  miedo y  que  a  ellos  tambie'n les daba  mie- 

do. Yo valore  lo  que era  la  solidaridad, yo sabía lo  que  significaba  ser  solida- 

rio  con  un  movimiento  con  alguien,  me  volví  más  receptiva,  antes  no  leía  los  pe- 

riddicos. 

En  general yo creo  que no  solo  era  mi  situacidn  como  mujer  sino  que  era  la  si- 

tuacidn  general de todos  los  jóvenes  pero  se  logra  uno  identificar  tanto  con  los 

compañeros  y  todo,  que  en un  momento  dado  ellos,  yo  recuerdo  que  como  e'ramos  pocas 

mujeres  pues  nos  cuidaban  muchísimo,  que  iban  a  rodear  la  vocacional  porque sa- 

bían  que  iba  a  haber  asamblea,  entonces  a  las  muchachas  nos  metían  en  un  saldn  "us- 

tedes  aquí"  nosostras  nos  queddbamos  bien  y  ellos  se  la  rifaban. 

El  orden  desde  mi  punto de  vista  se  guardaba  bastante,  se  quedaban  a  hacer  guar- 

dias  que  estaban  cuidando  pues,  que  no  se  metieran  a  los  laboratorios,  que  no  se 

metieran a los talleres...  Dentro  de  lo que  estaba  pasando  te  decía,  eran  gente 
muy  jóvenes  todos  pero  muy  honestos, yo creo  que en general,  mucho  muy  honestos 

además  nosotros  queríamos  mucho  a  la  escuela, y había  que  cuidarla,  sabíamos de 

la  importancia  de  los  laboratorios  que  tenían  que  estar  bien,  de  los  talleres  tam- 

bien, s í  había  mucho  orden,  sabíamos  de  las  calumnias  que  habían,  que  nd  sabíamos 

lo que dramos,  bándalos, etc.,  etc., entonces  todo  eso  nosotros,  pues  tal  vez  sin 

decirlo  porque  en  esos  momentos,  porque al  menos yo no  hice  reflexiones,  sino  que 

eso  hacía  que  cuidáramos  mds la  escuela y s í ,   s í  se  cuidaba  la  escuela,  los  estu- 

diantes  ¿no?  cuando  llegaban  a  entrar  los  granaderos,  a  esos  les  valía. 

A LO LARGO DEL MOVIMIENTO  ¿COMO  SE  DECIDIAN LAS TARES  QUE SE LLEVABAN A CABO? 

En  la  Voca 1 se hacían  asambleas,  cuando  se  podían  hacer  asambleas,  cuando  las 

escuelas  estaban  abiertas,  eran  asambleas  que se hacían, tanto  informativas  como 

para  tomar decisiones  y se hacía  así. 

Normalmente yo recuerdo que  cuando  e  movimiento  estaba  en  auge,  eran  asambleas 

en el auditorio,  constantemente  llegaba  compañeros  a  pedir  informacidn,  porque  es- 

taban  cerradas o no  había  planes,  pues  unos  se  ven a una  hora y  otros  a  otra,  pero 

s í  había  informes  de  que  "va  a  haber  asamblea"  normalmente,  no  puedo  decirte  que 



todos  ¿verdad?  pero sí había  en  los  auditorios,  yo  recuerdo,  una  buena  cantidad 

de gente. 

¿Y LAS DECISIONES MAS DE DIARIO, MAS COTIDIANAS? 

Los mismos  compañeros  se  apuntaban,  unos  decían  bueno yo, se decfa  "es  que  va 

a ser  necesario  repartir  un  volante" o "es  necesario  quedarse  de  guardia",  "ahora 

tienen  que  venir  y  a  los  compañeros  traerles  de  comer o venir y hacerles  aquí  la 

comida a  todos  los  que est&  de  guardia o a los  que  estdn trabajandov1. Mira,  ellos 

se  proponían llYo voy a hacer  esto"  "yo me pongo a hacer  esto". 

¿QUE TIPO DE RELACION  TENIAS  CON  LOS  DIRIGENTES  DEL  CNH? 

Yo  no tenía  ningdn  contacto  directo  con  ellos,  pues  algunos  los  veía,  yo  como 

era  una  estudiante  nada  mds  que  iba  a  las  asambleas,  y  yo 

mi relacidn  con  los  dirigentes,  luego  yo  decidía si  iba a 

a  repartir  volantes,  yo  decía  voy  a venir. 

Llegaba,  sabía  que  se  iban  a  repartir  volantes  pues  yo 

ustedes. 

¿QUE OPINAS  ACTUALMENTE DE LOS  DIRIGENTES? 

Yo creo  que  dirigentes  hay de todo, hay  algunos  que  se 

ahí  me  informaba,  eso  era 

participar o no, si  iba 

voy  jno? yo voy  con 

sostienen, que  hasta  el 

momento  siguen  luchando,  siguen  viendo  las  cosas,  pues  siguen  con  sus ideas y todo 

eso.  Hay  dirigentes  que  se  sintieron  derrotados  y  que  dijeron  bueno  ¿no?  ya  esto 

fue solamente  algo  jcomo  dicen?  de  la  juventud  y  yo  ya  pas6  y  pues  así  hay,  yo  en 

general  repeto  a  los  que  todavía  siguen  porque  creo  que  son  personas muy  honestas 

que  han  dedicado  su  vida  a  un  cambio  social  que  ya  realmente  necesitamos,  y  que 

qu6 bueno  que siguen  jno?  realmente  los que  han  claudicado  pienso  que  no  tenian i- 

deas  bien  definidas  porque  pues  el  sistema  donde  estamos da' para  mucho. 

Si tuvieron errores,  no me  considero  con  la  suficiente  moral  para  criticar a 

los que  estuvieron  dirigiendo  porque  yo  creo  que  es muy  duro dirigir,  y que  echar- 

se una  bronca  de  dirigir  no  es  cualquier  cosa, se  se  cometieron  errores,  hay  que 

aprender  con  los  errores  y  mds  a  los  que  siguen  todavía  porque  creo  que  e1'68  no 

fue una  derrota  para mí  hubo  triunfo. 

¿QUE TIPO  DE  PERSONAS  PARTICIPABAN  EN  EL  MOVIMIENTO? 

Mi  versidn  de como yo estuve, mi  muy  personal  punto  de vista,  como yo  lo  recuer- 

do, 6ramos estudiantes jno?  y  en  las  vocacionales  se  daba  mucho  pues  que  había 

mucha  gente  de provincia, muchos  estudiantes  de  nivel  medio y  bajo, algunos  cuan- 

tos sí había  de  nivel superior,  estrato superior,  pero yo  creo que en  general  eran 

de provincia, jdvenes  de  provincia,  clase media  baja  de  aquí  del D.F.  en  general 

¿no?  Ahí  en  la  vocacional y  como yo todavía no tenía  mucho  conocimiento  de  grupos 

y  que esto o que lo otro, pues  tal ves me  cost¿, no identifiqud en aquel  momento 

cudles  grupos  estaban  participando,  pero por  la  dpoca y todo eso puede  ser  el  Par- 



tido  Comunista  Mexicano,  que sin que yo te  pueda  definir exactamente, porque  te 

digo yo desperte  y  no  identificaba  en  aquel  entonces  todos los grupos, no  conocía, 

te digo  mds  que  nada,  en  el  momento  de  informar  ellos  decían  esto  y  pues yo pen- 

saba estan  bien o estan  mal, y era  entonces  que yo participaba sin pensar  que  no o 

s í  porque  son  de  tal o cual  grupo política  porque  en  aquel entonces  yo los  identi- 

f icaba. 

Yo en  un momento  dado me inscribí para  ser  porrista, incluso  asistí  a un  parti- 

do  en  Puebla, ahí nos  enseñaban  ejercicios  y  los  gritos  y  todo es ¿no?  pero yo no 

sentí que  participaran como tal, en  general  como  estudiante.  Ademds  eran  gente 

que en  general  tenían  mds  contacto  con  la  autoridad,  con  gente  del  sistema  que 

con los  propios  estudiantes. 

La  FNET era  una  sociedad  de  alumnos  que s í  boicotaban,  era  muy  curioso,antes 

del  movimiento  eran  los  chavos  que  se  traían  a  las  chicas así. .. que  supuestamen- 
te "la  movían11  como  ellos  mismo  decían,  no  pues  yo  aquí  la  hago  ¿no?  una  actitud' 

un poco  de prepotenca,  incluso  a  las  chavas  eran  los  chavos que llegaban  con 

ellas... "No pues  ella  me  va a  ser  caso  porque yo soy de  aca" y así.  Boicotea- 

ban  armando  desorden en las  asambleas,  tratando  de  insultar  y  provocarnos  a  los 

estudiantes.  Era  un grupo muy  localizado,  ya  se  sabía  quiénes  eran;  sabían  que 

les temían  porque s í  tenían  poder  con  las  autoridades;  en  un  momento  dado  se  reba- 

zaron, no les  quedó otra  mds que ceder, a veces  ya  finalmente ya no  se  les  permi- 

tía  entrar  a  las  asambleas.  Al  principio  del  movimiento  supuestamente  ellos  las 

tenían que dirigir,  porque  ellos eran  de  la  sociedad  de alumnos y se  paraban  los 

otros y finalmente  se  formó  el  comitd de  lucha y ellos  se tuvieron que ir. 
Al  principio  la  actitud  era de llrevoltososll  "hay  chamacos  revoltosos"  nos  rega- 

ñaban  nuestros  papás  y nos regañaban  todos  los  papás.  Despu&s  la  gente  recibía 

nuestros  volant y los leía,  cooperaban  además,  creo  que  la  rebelidn  que hubo' 4 

era  de  los  jóvenes y despuds  a  la  familia,  era  obvio  que  se estaban rebelando, 

porque  se  iban  y  sabían  que  estaban  las  cosas  duras  y  que  les  podía pasar algo, 

como de  proteccidn  tal vez, pero la  gente  participaba  ya  despu&s los padres o her- 

manos. 

¿COMO ERA LA ORGANIZACION DEL MOVIMIENTO? 

En la  vocacional  había  un comitti  deiucha y  yo no  podría  precisar  exactamente 

Cual era  la organizacidn,  cómo  estaban ligados  con  el  ComitC Nacional de Huelga, 

y0 supongo  que s í  habría, pero no estaba  muy  adentrada  en  la  organizacidn,  mi  úni- 

Ca  participacidn era: que se  llamaban  a  asambleas,  pues yo estaba, que  había  ta- 

reas que  hacer,  si yo las podía  hacer  sin  comprometerme  por las restricciones  que 

había  en  ese entonces  familiares, de  hora y por  la  edad,  las broncas de  aquel  en- 

tonces no  me permitían  comprometer  y por  lo  tanto  pues  me sujetaba pues a lo  que 



yo podía  hacer  nada  mds. 

Los organizadores  eran  ellos  el  comite  de  lucha,  participdbamos  a  traves  de  lo 

que  ellos  proponian,  porque  ellos  eran  quien  nos  informaban  ¿no?  entonces  ellos 

eran,  bueno y ,  decían  "seva  a  imprimir  un  volante  ¿quien  lo  puede  imprimir?"  pues 

de  ahí  alguno  de  los  compañeros  "pues yo les  ayudo,  yo  ayudo a repartirlos"  "bueno 
pues  si  hay  que  quedarse  en  la  noche yo me  voy a quedar, o bueno yo les  traigo  co- 

mida y  yo  les trigo  el  desayuno". 
iHABIA  BRIGADAS? 

Sí había  brigadas,  de  alguna  manera s í  había  esa  organizacidn  de  que  ahora  se 

va  a  hacer  volantes,  otras  que  se  quedaban  a  imprimir,  otras  salían  a  mercados, 

que iban a  los  camiones  a  botear,  a  informar.  Uno  llegaba a la  escuela  y  pregun- 
taba  ¿que  va a haber?  "pues  hay  estot1  bueno  pues  vdmonos  y  es  que yo no  podía  es- 

tar  fija . en  una  brigad,  porque  dependía  de  que  si  me  dejaban ir, de que  si po- 

día  escaparme o n o ,  entonces era como  llegar  a la  escuela; había  brigadas  y al-. 

gunas  supongo yo con  comunicacidn  mds  directa  que  eran  las  que  estaban  informando 

acerca  de lo  que se  iba a hacer. 

¿Y LAS ASAMBLEAS? 

Eran  las  asambleas,  entonces de ahí se decía  "nos  va a llegar un volante  a ta- 
les horasn1 o "aquí vamos a tener  que  hacer  nuestro  propio  volate"  y  se  sacaba  jno? 

Habfa  veces  que  no lo podíamos  sacar de la  escuela  porque  estaba  rodeada  del  ejdr- 

cito o de  granaderos  y  todo,  bueno  pues  entonces  ahí  nos lo guarddbamos  y lldrale 

nos  vemos en tal  ladot8 o había  gente  que  decía  "voy a ir a  volantear"  "bueno pues 
tu  vas  a  volantear  y  tu  te  vas  a  engargar  de  vigilar,  dices  que  tú  no .lo conoces, 

nada mds tu vas a ver donde  anda  y  si lo agarran  td  no t e  metes,  tú  no  dices  na- 

da, tú  informas , eso  era el  trabajo  de  la  brigada, o sea  tú  ibas a  volantear  pero 

aparte  alguien  te  tenía  que  cuidar.  Como  que tú te  fijabas  precisamente  qúe  hizo 

la  gente, lo tiró  no  lo  tiró, lo recibid o qué era  lo  que  hacía.  Se daban  infor- 

mes, se repartieron  tantos,  pas6  esto, no hubo incidentes o s í  hubo. No  eran  es- 

critos,  llegabas  y  reportabas  "ya  acabaron" o "no lo  pudimos  hacer  porque  nos  a- 

garraban o no  nos  dejaron". 

¿COMO TE ENTERABAS DE LO QUE SUCEDIA EN TORNO AL MOVIMIENTO? 

Había  en  aquel  entonces  muchos  volantes  ¿no?  se  le  entregaba  a  uno  volantes  en 

el camidn  iban  y  daban  un  volante  en  la  calle,  en  los  mercados,  mds  aparte los 

medios  masivos  de  comunicaci&y  aunque  daban  otra  informacidn,  para  mí  era  como 

la  contraparte  ¿no?  precisamente  por  eso  cuando  yo  te  decía  que yo escuchaba  que 

"esta  infiltrado  el  movimiento" o que  "son ideas  de  otros  países"  decía  pues  esto 

no es cierto  porque  yo  veía  como  se  estaba  entonces. 

En  las  asambleas,  eran  informativas de lo  que  estaba  sucediendo  de cdmo iban 



las negociaciones, si  iba a  haber una marcha, de  si  se  iba a  asistir, informativa 
de  la  situacidn  de  como  estaba. 

Eso era  para  mí  la  comunicacidn, volantes,  las asistenctas a  las  asambleas,  las 

pldticas  con los compañeros,  y  los  medios  masivos. 

¿CONSIDERAS  QUE EL  ACCESO A LA INFORMACION  SOBRE EL  MOVIMIENTO SE DABA DE IGUAL 

MANERA PARA TODOS  LOS  PARTICIPANTES? ' 

Yo creo  que  esos  eran  los  modos  de  comunicacibn,  pero  no  todo  teníamos  el  mismo 

acceso,  e  inclusive no  todos  teníamos  el  mismo  interds  de  tenerlos,  dependiendo 

de  ddnde  estaba  y de tu  interds, era como buscabas la informacidn,  acercarte. Yo 

recuerdo  por  ejemplo  que  muchas  de  mis  compañeras me  decían "NO es  que yo no voy 

a una  asamblea  porque  si  había  balazos,  porque  si  había esto,  si  había lo otro" 

pues  no  ¿verdad?  no  iban,  era  el  miedo  tal  vez la  incertidumbre,  entonces  una  no 

sabía, y lo  mismo era  eso  con los  compañeros "No  pues yo no sd cdmo se están ma- 

nejando"  "son  cuestiones  políticas, a mí no me interesan". 

A  veces  había por  ejemplo  una  asamblea a  las  diez  y  td llegabas  a la  una O dos 

de  la  tarde,  entonces  ya  escuchabas  lo  que  va  a  pasar, o te  daban  la  informacibn 

y  sabía  lo  que  había. 

¿A QUE  ATRIBUYES  LA  DESARTICULACION  DEL  MOVIMIENTO? 

El  cansancio, el  desgaste a  que  fuimos  sometidos,  a la represión  despuds,  que 

vino  tan  fuerte. 

¿DESGASTE? 

El  hecho  que  tu  estds  participando  es  un  desgaste  físico  emocional,  la  presibn 

"es  que  las  escuelas  están  cerradas  y  es  que  tu  debes  estudiar"; s í  nos preocupa- 

ba  la escuela, tan  nos  preocupaba que la  defendíamos,  no  permitíamos  que  se  en- 

trara,  entonces  ya era  preocupante  la situacibn, el  desgaste del  enfrentamiento 

y desgraciadamente  nosotros  no  teníamos  otra  forma  de  combatir  mds  que las asam- 

bleas,  las  manifestaciones,  todo eso, luego  viene la represidn,  viene  el  dos  de 

octubre  claro  que  te  afecta  lo  que  estd  pasando. 

Tambidn  una  cierta  dispersidn,  vienen  las  Olimpiadas,  viene  la  fiesta, yo re- 

cuerdo  que  a  pesar de estar  sentida  por lo que había  pasado y no  saber  ddnde  esta- 

ba tai o cual  compañero  vienen  las  Olimpiadas  y  tambign me metí  en  el rollo de  las 

fiestas. Eso fue  un  lapso  en  que  todos nos motivd,  f\elo  que  acab6  con  el  movi- 

miento. Despuds en  mi grupo  estdbamos  completos, mds  integrados que  antes, apo- 

yando al  comitd  de  lucha, se definid  más  la  gente  que  podía  participar. 

El libertinaje  despuds  del 68 yo creo que fue  provocado  por  el sistema, yo creo 

que a partir  del 68 surgen  las  drogas,  surgen  mds  cuestiones como el  bandalismo, 

a pesar de que ya había  ¿no?  era  muy curioso  como surgen  despuds  las  bandas  estas. 

Por la inconciencia, va  uno a la escuela  a  echar  relajo,  en  aquel  entonces  no  era 



asf, yo no  era  así.  había  compañeros  que  tomaban,  pero  no  era  un fin, de  pronto 

la  pachanga y tomaban. Se organizaban  partidos  de  tochito,  pero  nada  mds. 

¿QUE RELEVANCIA TUVO LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO EN TU VIDA  PERSONAL? 

Fue  muy, muy importante, mi  vida cambid  mucho  a  nivel  individual,  en  general, 

a  nivel de  la  poblacidn  hubo  muchos cambios, tuvo  más  acceso a mds  cosas,  mds  li- 

bertades , como  queuno  despertd, yo al’  menos  desperte  muchísimo,  me  interes6  por-- 
otras  cosas, la situacidn  como  estudiante  fue  diferente,  el  trato  fue ...¿ cbmo  ex- 

plicar?  me  interesd  por  la  lectura, yo antes era  un cuadrito,  como  mujer yo era 

esto, yo podía  hacer  ciertas  cosas  dentro  de  como  amí  me  habían  educado, y de  lo 

que  quería  seguir  estudiando,  pero  era  poca  mi  informacidn,  a  partir  de  eso  me  in- 

teres&  mds  en  buscar y comentar  con  más  gente,  platicar  mad,  para  mí  fue  defini- 

t ivo . 
DespuCs de1’68 como  estudiante  no  particip&  en  el  comit&  de  lucha,  pero s í  era 

simpatizante,  cuando se podía  ayudar  en  algo, yo ayudaba,  participd  en  el  Partido 

Comunista,  y  así  dentro  de  la  escuela,  fuera  de  la  escuela  en  cuestiones  sindica- 

les  y  pues  ahí  seguimos. 

De alguna  manera los quew participaron o participaron  muy  limitadamente  como 

yo, creo  que  fue  casi  una  necesidad  de que es  lo  que est5 pasando y ponerse  por 

lo menos a ver  qu&  es  lo  que  estoy  viviendo.  Hay  otros que,sintieron un  fracaso 

y prefirieron  no  meterse  en  cuestiones  políticas,  pero  en  general  fue  una  genera- 

cidn  desde mi  punto  de vista, interedada  en las  cuestiones  sociales. Nos volvimos 

más  receptivos. 



SUJETO C: ESCUELA DE BNFERMERIA - IPN 
En  la escuela era  un  poco  dificil y sorprendente  participar,  la  mayoria  dramos 

mujeres  egresadas  de  secundaria,  un  poco  se  vivía  el  ambiente  de  las  vocacionales 

porque  era  mds o menos  el  nivel  que  correspondia,entonces  la  mayaria  dramos  chavas 

de  quince a dieciocho  años,  es  de  cinco  años  la  carrera,  entonces  la  mayoria  pues 

estdbamos en  la  adolescencia  jno?.  Una  escuela  muy  represiva,  muy  mística,  "la 

Florencia  Nightingale,  osea  que  teníamos  una.mistica  muy  grande  y  yo s í  siento que 

mucho  control  sobre  nosotros,  mucha  represidn  en  cuanto a vestirte, tu forma de 

comportarte,  te  querían  hacer  una  enfermera  así,  programada  por  el  sermdn  ¿no?  en- 

tonces s í  la  escuela  tenía  un  prestigio  muy  grande,  se  decía  que  era  la  mejor  es- 

cuela  de  enfermería  a  nivel  nacional  y  pues  creo que sí,siempre en todas la  carre- 

ras te inculcan, bueno  pues  aquí  servir  al  paciente,  estaba  escondido  el  servirle 

a la institucidn,  servirle  al  gobierno,  lo  traducían de otra  manera,  despubs lo 

entendíamos  jno?  'Entonces  cuando  empezd  a  darse el  movimiento nosotras no parti- 

cipdbamos  jno?  Nosotras  nos  dimos  cuenta  porque  un día no  había  camiones,  no  ha- 

bía  nada y todas  las  demds  escuelas  que  eran los grillos  característicos  sobre  to- 

do  economía,  ciencias  bioldgicas,nos  dijeron  de  una  marcha, no sb qub y nosotras 

no  sabíamos  absolutamente  nada  nos  dimos  cuenta  que  inicid  el  movimiento  porque 

nos  fuimos  caminanado,  no  había  transport,e,  hasta  que  finalmente  llegaron de otras 

escuelas  a  tratar de invitarnos  al paro,  ya cuando  estaban  en  paro, a  partir  de 

ahí  fue  cuando  empezaron  a  decir  las  demandas  del  movimiento,  al  principio  noso- 

tras  decíamos  -estos  políticos,  pues  qub  rollo  ¿no?  nosotras  no  sabemos nada, ni 

qud  es  eso.  Osea  muchas  de las  demandas  en s í  que  se  tenían  nosotras  no  sabíamos 

'nada pero s í  fuimos muy  influenciadas  par los estudiantes  de ciencias  bioldgicas, 

y  empezamos  a  participar;  un  poco  llevadas,  pues  en  cierta  parte  porque  iban  hom- 

bres a la  escuela  y  estaba  prohibidísimo  que  entraran  hombres,  con  uniforme  no PO- 

diamos  platicar  con  hombres,  salíamos  de  la  escuela  y  derechito  a  nuestra  casa  era 

penadísimo  si  nos  encontraban  platicando,  osea  era  motivo  de  que,  por  ejemplo  ya 

para  pasar al  segundo  semestre te imponen  tu  cofia  y  pasas  por  la  luz,  si  alguna 

estudiante  infringía  el  reglamento  con  uniforme,  sobre  todo  con  uniforme  pues  no 

era  merecedora del'paso de  la luz, es algo  así como  el bautizo,  no sd qub mito 

pues, yo no 'lo entendía  mucho  porque  entrd  cuando  ya  habían  iniciado clases en  la 

escuela,  entonces  como  que  todo  eso, o no lo entendí  porque  no lo sentía mucho, o 

no me interesaba  entenderlo,^ no lo  viví  y  no me lo machacaron tanto,  pero en  mu- 

chas de las  compañeras  estaba  muy  presente  ese  rollo,  entonces  fue  cuando  empeza- 

ron  a ir los chavos  yo  creo  que  ellos,incluso  despu6s  nos lo manifestaron,  que 

ellos  fueron  ahí  porque  era  una  escuela  de  mujeres;  y  nos  mandaron  a  los  grandes 

dirigentes,  tuvimos el honor,  así,  nos  sentíamos  así,  soñadas,  de  haber  conocido 

a Cabeza  de Vaca,  a Rad1  Alvarez,  a  todos los grandes  dirigentes:  ellos  llegaron 



a pre,sidir asambleas para que  nosotros  votdramos  por eso, el paro, la  huelga, y 

pues  con  argumentos  bastante  claros  con  mucha  facilidad de palabra,  frente a... 

bueno  nuestra  escuela  era  casi  un  bastión  de lo  que  se  llamaba  entonces  la FNET, 

que era  el porrismo,  osea  yo  entrd  porque  les  tenías  que dar dinero a los  cuates 
para  entrar, o sea  había  mucha  corrupción a travds  de los comitks ejecutivos  es- 

tudiantiles, es  algo  que  tambidn  me dió mucho coraje, porque yo les  tuve  que  re- 

galar  quinientos  pesos  de  aquel  entonces,  cuando yo pasd  un  exdmen,pero  reprobe  el 

exdmen de vocacidn,  como  ya  no  tenía  la  entrada  a  estudiar,  ya  no  tenía  otra  cosa 

que hacer,  como  que  una  serie  de  situaciones  de  que  ellos  llegaban a la  escuela y 

dramos  las  reinas,  e  íbamos  a  las  quemas  del  puma  y  nosotras  dramos  las de  la  po- 

rra... s í  estdbamos muy influenciadas por los  cuates  de  la FNET y pues  eran  hom- 

bre  y  nosostras  en  esa  edad, y muchas  de  nosostras  muy  reprimidas  en  sus  hogares 

sin opción  de salir,  y  además la  mayoría  dramos  de  recursos  econdmicos  muy  bajos, 

creo que  eso  nos  motivó  muchísimo,  porque  en  un  principio  "vienen  chavos"  hay  que 

entrarle  pero  en  realidad  políticamente  pues no, yo creo que la  influencia  que 

nos dieron  los  demás  compañeros  de  economía  sobre  todo  y  un  poco mi  papá  que  an- 

duvo en  el movimiento  ferrocarrilero  y  pues  dl me  dijo  "no,  pues s í ,  que  salga Va- 

llejo,  porque Vallejo  es  un  luchador  y  tú  debes  apoyar  eso"  entonces  ya mris o menos 

me  empezó  a  platicar  y  yo  creí  que  era  justo. 

Y a s í ,  empezamos  a  participar,  al  principio  bramos  muy  pocas,  mi  escuela  era 

muy  pequeña,  incluso  fuimos  muy  mal  vistas  por  el  resto  de las compañeras  que  eran 

mds  conservadoras o que  quizás, pues  sentían  que  nada  mds  perdíamos  el  tiempo,  que 

' .  andabarnos  en  el cotorreo,  arriesgando  nuestra  vida,  y  conforme  fue  teniendo 

fuerza el movimiento,  incluso  las  mismas  maestras  nos  apoyaban,  hacíamos  la  co- 

mida, o sea  el  papel  cldsico  de  la  mujer, las maestras  asumieron su papel  de "este 

va  a  ser  el  comedor  del  casco"  para que coman  todos  los  estudiantes,  y  como  que 

en  esto  algunas  nos  revelábamos,  es  que  yo  siempre  cocinaba  en  mi  casa,  lavar, 

planchar y  todo,  entonces nc) algunas  no  quisimos  estar  en  la  cocina  y  entonces  fue 

cuando ya  nos  empezaron a  llevar  a  brigadas, yo estuve  en  los  servicios  medicos  ya 

cuando hubo  enfrentamientos,  ahí  en  medicina  habia  una  cliniquita  para  hacer  prác- 

ticas en  el Poli, y  nosotras  nos  integrábamos  en  el  equipo  general  de  servicios 

mddicos;  algunas  a  hacer  cosas  mínimas  porque  unas  dramos  de  primer  semestre, 

otras de  segundo,  y  realmente  no  teníamos  todos  los  conocimientos,  pero  cuestiones 

así más  elementales  si  podíamos  trabajar,  y  creo  que  tambibn  aprendimos  mucho  de 

enfermería,  aprendimos  a  extraer  balas,  a  suturar,  a  alinear  fracturas, a muchas 

cosas  ¿no?  entonces  como  queaalgunas  nos diÓ  más  por  integrarnos  más  al  rollo  po- 

lítico.  Bueno yo en  lo  particular  te  digo  que  andaba  por  la  emotividad y un  po- 

CO Por la forma  de  la represidn, yo velaba  en  el  Hospital  de  la Mujer, desde  el 



primer semestre, era  auxiliar  de  enfermería  en  el  hospital  que  estaba  enfrentitoJ 

trabajaba  de  ocho  de  la  noche a seis de la mañana,  y entraba a  las  siete  a  clases, 

de siete de  la  mañana a siete  de  la noche,  entonces  como  que  yo  ya  estaba muy  can- 

sada,  no me dejaban  salir  si  no  era  a  la  escuela,  esa  era  una  cuestión  ¿no?  y  la 

otra  era que, te  digo  que  no  entendíamos  nada  porque  la  primera  vez  que  nos  tocó 

que  nos  aventaran'gases lagrimógenos  en  una  marcha y  cosas  así,  yo  estaba  muy  a- 

sustada  jno?  y yo no  sabía  ni  como enfrentar, o sea que llevar, o para  ddnde  co- 

rrer,  yo  no se cdmo  corrí, pero exactamente  para  donde  corrí  cayó  una  granada  y 

dicen  que se cebó  porque  no  explota  sino  que  así  sale  el  humo,  y  yo caí junto  con 

la granada, entonces me  intoxique  con  los gases,  y me dió mucho  miedo,  ese  día  se 

quemaron  camiones,  un cotorreo,~ yo  como  que  a  partir  de  ese  día  regrese  muy  ner- 

viosa,  llegamos  a  una  asamblea  y  decían IIQud buena  onda" llresistiól' y  todo,  pero 

como  que  ya  me  fui a mi  casa y pens6 "yo  no sabía que me  podían  matar,  sabía  que 

me  iban a  corretear, pero  no  que  me  iban a hacer  esto", medio mucho temor, pero 

nuevamente  volví  a  la  escuela,  volví  a  seguir  saliendo  jno? yo no se que me  impul- 

só,  yo tenía  mucho  miedo  pero  ahí  estaba  jno? ahí estuve y como  que  despues  ya 

fue  una  cuestión  de  que  ya  uno  se  sentía  parte  de eso, uno  sentía  que lo que  te 

estaban  haciendo  era  injusto  y  entonces ya estaba  muy  convencida  de  estar ahí, 

y ya  poco a poco nos  fueron  pues  nos  fueron...  pues  no  politizando,  pero  hacien- 

donos  ver  las  cosas  y  muchas  cosas  que  a  veces  td las sabes pero  no  la  reflexio- 

nas, uno  no  estd  ignorante  de  que  estd  pobre,  pero  como  que  no  lo  razonas,  y  como 

que un  poco repercutió en  la  situacidn  de  mi niñez  que yo había  tenido,  de  la  si- 

tuación  econdmica  que  nosotros  vivíamos,  y  como que eso ..."p ues  es  el  momento y  yo 

los  sigo"  jno? s í  fue  así una cosa,  como  que  yo  aprendí  muchísimo,  practicamente 

nos  convertimos  no  en  las  dirigentes  políticas,  pero s í  en  gente  mds  activa,  an- 

ddbamos  donde  quiera,  de  tiempo  completo  -festivales,  mítines,  marchas,  boteo, de 

todo  hacíamos  jno?  nos  tocó el  desalojo  del 27 de  agosto  en  el  Zócalo  con  tanques, 

despu6s la toma  del  Casco de  Santo Tomás, yo salí  ese día  como  a  la  una  de  la  ma- 

ñana,  estdbamos  ahí  enfrentando  a  la  policía,  aprendimos  a  hacer  bombas  molotov, 

10 que  yo  nunca  aprendí  en ese  tiempo fue  a  disparar  un  arma,  medidas  de  seguridad, 

todo ese  tipo  de cosas, segiin  esto nos  empezaron  a  adiestrar  los  compañeros.  Creo 

que  nos  ayudaban  bastante  y  no  nos  pasó  gran  cosa  porque  yo  creo  que  nos  veían  tan 

chavas, tan  ingenuas  que  siempre  andábamos  con  gente  que  nos  cuidaba,  nunca  nos 

dejaban  solas;  incluso  cuando  se  tomó  el  casco  ellos  estuvieron  hasta  el  Jltimo 

momento  y  nosotras  nos  tuvimos  que  salir;  cuando  el dos de  octubre  tambidn,  un corn- 

pa  pero  nos  sacd... 

A partir de  ahí, del 2 de  octubre como  que  ya  fue  un  golpe pues,  psicológico 

muy  fuerte  para  nosotros,  sobre  todo  porque  no  entendíamos  que  rollo,  una  vez  a 



mí me sac6  mucho  de  onda  que yo le  decía a un  compañero  dirigente  "Oye  ffjate  que 
ayer sofie que  se  hacía  el  didlogo  pdblico  y  que  todos  estdbamos  en  el  Z6calot1  en- 

tonces  dl  así,  como  que  me  apapachd  como  diciendo  pobre  niña  tonta  ¿no?  entonces 

yo s í  le  dije  8Bporqud  me  tomas así", me  dice "NO, pues  es  una  medida  política, 

que no  se sud, la  verdad yo  no  le  entendí al cuate,  como  que s í  me did coraje,  me 

metid  una  incertidumbre  de  que  bueno,  si  estamos  luchando  por eso, o @or qud es- 

tamos  luchando?  pero  finalmente,  pues  ya  no  estuvimos  discutiendo  con  dl;  despues 

del 2 de  octubre  fue  muy  difícil, esque antesdos invitaron a participar a reunio- 

nes,  a leer libros,  a estudiar  más  la  situacibn,  los  fendmenos  sociales,  pero  ya 

despuds  del 2 de  octubre  fue  muy  difícil,  mucha  gente  dejd  de  participar,  se  obli- 

gd a mucha  gente a  que  ya  no  se  participara,  regresamos ya despuds  de  que  nos  en- 

tregaron  las  escuelas,  en  diciembre,  solo  unas  compañeras  mías  que  &amos  allega- 

das, dramos  la  bolita,  se  decía  que ya no,  que  habían  matado  a  mucha  gente,  yo  fui 

a identificar a  varios  compañeros al CNEFO,  nosotras  decíamos que, pues  ya nos  ha- 

bían  de  alguna  manera  derrotado  pero  que  podíamos  reactivar algunas cosas,entonces 

quisimos  intentar  nuevamente,  fuimos  ilusas,  y  fue  cuando  no  metieron  a  la  cárcel 

como  a  cien  chavas  de  la  escuela  y  esa  como  que  fue  una  experiencia  todavía  más 

fuerte  ¿no?  íbamos  a  una  marcha  en  Ciudad  Universitaria  fud  despuds  de  que  entre- 

garon  las  escuelas,  el 13 de diciembre,  según  esto  ya  ibamos  a  reanudar  clases,  se 

intent¿  por  parte  del  Consejo  Nal.  de  Huelga,  hacer  una  marcha y reactivar  el  mo- 

vimiento, de  C.U. a1 Casco,  entonces  nosotros  tomamos  camiones,  íbamos  rumbo  a C.U 

y nos  interceptaron  de  camino los granaderos,  y  así  con  una  labor  psicoldgica  muy 

fuerte, una presidn,  nos  llevaron  al  Campo  Militar  número 1, fuimos  a la  Procura- 

duría y  finalmente  nos  llevarona  a  Lecumberri; yo me  puse  muy  agresiva,  insult6 a 

los  granaderos,  me  golpearon  y  me  fracturaron  un  tobillo de un culatazo. 

LPODRIAS  HABLARME DE TU RELACION  CON LAS REPRESENTANTES DE TU ESCUELA AL  C.N.H? 

S í ,  teníamos  una  compañera  representante,  una  chava de Oaxaca,  que  era,  pues  gen- 

te muy inteligente,  como  estudiante  era muy brillante,  con  ella  la  relacidn  era 

buena, ella estaba  en  tercer año, siempre  sa  había  destacado  por  ser  una  persona 

con una  gran  capacidad  de  organizacibn,  en  enfermería  tú  debes  demostrar  cierta 

capacidad  de  organizacidn,  organizar  tu  trabajo,  tener  en  orden  tus  utensilios, 

tus  relaciones  con  el  equipo  mddico,  como  que s í  nos  daban,  en  ese  tiempo  nos  da- 

ban  economía  política,  literatura,  matemdticas, o sea  era  una  carrera  mucho  muy 

completa,  ella se destacaba;  era  una  chava  más  grande  que nosotras, se  vino a es- 

tudiar  un  poco grande, tendría  unos  ventidbs  años,  nosotras  como  diecisiete,  había 

varias  chavas  mds  grandes  que  nosotras,  como  que  nos  cuidaban  y  nos  veian  como  sus 

hermanas  menores.  Ella  siempre  estaba  ahí  en  la  escuela,  incluso  nosotras  llegd- 

bamos a acompañarla  porque nos decía  "es  que  siempre  me  dicen ahí en  el  C.N.H. que 



siempre  nos  veían  así jno? Había  gentes  que se metían  ahí  para  ganar  militantes 
a  su  partido  político  en  aquel  entonces  estaba  el PMS, en fin, una  serie  de  gru- 

pillos  que  había,  y  que sf  empezaban  con  las  que  más  hablábamos o a  las  que  más 

nos  aventdbamos a hacer  cosas,  a  querernos  jalar,  y  había  incluso  fricciones en- 

tre  los  grupos  políticos “No pues  que  ella  se  va  de  brigada  conmigo”  jno?  cosas 

de  este tipo. La vivencia más  cotidiana  era  muy  bonita, yo creo  que  como  que  to- 

das  estdbamos  sacando  de  ahí  muchas  cosas,  creo  que  lo  que  estaba asítnel fondo 

demuchas de  nosotras  era  el  sacudirse  el  yugo  de  la  escuela  y  familia,  entonces 

ahí como,  según  nos  trataban  como  personas,  nos  daban  un  lugar,  creo  que  siempre 

una  cuestidn  que yo mivindico  de  la  manera  de  los  chavos  es que nos  respetaban mu- 

chísimo, o sea s í  hubo así relaciones  de  pareja  desde  mi  punto  de  vista  incorrec- 

tas, pero  eso  era  cuando  una lo permitía,  pero  jamás  los  chavos  a pesar de  que  nos 

quedábamos  ahí o se  quedaban  con  nosotros,  a  mí me tocó  ver  que  un  muchacho  me di- 

jera  así  “Oye  pues  un acostónll o lo  que  fuera ijamás! eso  no  lo vi. Eso s í  fue 

una  cosa  que  a  mí s í  me  impresionó  bastante. 

En cuanto  a  las  brigadas, s í  había  chavas  que  no  les  gustaba  ir,  les  daba  ver- 

güenza  pedir,  y  a  muchas  nos  daba  vergüenza  hablar,  lo  que  pasa es que a veces  te- 

nías  que  hacerlo.  Algunas  lo  hicimos  porque  quisimos,  muchas  definitivamente  no 

lo hicieron. Se quedaban ahí cuidando  la  escuela,  barriendo,  lavando  trastes, 

haciendo  comida,  aunque no les  gustaba  pero  de  saber  que  ibas  a  una  brigada  y  te 

correteaban,  te  podían  balear,  te  podían  llevar  a  la  cárcel,  pues  era  más  cdmodo 

quedarse  en  la  escuela, se sentían  más  protegidas  que  andando en la  calle;  pero yo 

.no  recuerdo  problemas  de  que  nos  enojáramos  porque  no  le  entraran,  eso  ya  fue  más 

bien  después  de  la  represión,  de  que  la  gente ... nosotras  queríamos  que  siguieran 
participando  y  la  gente ya estaba  muy  intimidada  jno?  incluso ya cuestionaba  bas- 

tante  su  participación  en  un  movimiento,como  que  ya  no  estaban  dispuestas  a  tra- 

bajar,  pero  en  ese  tiempo  era  muy  bonito. 

La gente  que  más  participaba  ya  teníamos  un  rol  y  nos  inscribíamos  en  lo  que 

más  nos  gustara  participar, si había  mucha  gente  para  brigada  y no había  quién se 

quedara por ejemplo  a  imprimir  volantes, o a  partir  volantes,  a  hacer  periddicos 

murales,  a  hacer  mantas o así,  pues  ya  sabes  que  te  tenías  que  quedar;  las  que  col 

munmente  estábamos,  la  gente  que no iba  cotidianamente  llegaba y se  incorporaba 

en lo  que  se  podía, o sea  que  no  las  obligábamos  a  que  se  incorporaran  a  las bri- 

gadas.  Había  algunas que ya  se  dejaban  guiar  por  un  interés  particular  ¿no?  pero 

s í  tenías  oportunidad  de  tú  participar  en  donde  td  veías  que te gustaba;  había  cha- 

vas  que  se  la  pasaban  en los servicios  médicos,  y  ahí  estaban  todo  el  tiempo,  hu- 

biera o no  hubiera  trabajo,  ellas  esterilizaban  material,  y  despuds  ya  se  imple- 

mentó  el  dar  consulta  a  la  poblacidn  e  íbamos  a  zonas  proletarias  a  vacunar;  ibamos 



por  qud  nada mds yo" *'Y bueno,  es que solamente  td  entiendes,  nosotras no tenemos 

muchas  cosas"  jno?  y  luego  el  problema  tambidn  era  de  llegar  tarde,  pues  de  Ciu- 

dad  Universitaria  casi  siempre  a  las  doce o una  de  la  mañana y yo vivía  hasta  Azca- 

pozalco  pues  jcudndo?  ¿no?  no  había  metro  en  aquel  entonces,  por  eso  nada  mds  la 

acompañdbamos  hasta  las  diez  de  la  noche,  pero  ella s í  tenía  muchísima  relación 

siempre  llegaba,  nos  informaba,  se  hacía  asamblea,  aparte  iban  maestras,  tambidn 

se hizo  una  coalición  de  maestros  que  también  nos  daban  información,  entonces  es- 

tabamos  al  tanto  de  todo,  y  siempre  muy,  muy  apoyadas o muy  protegidas  por  las  de- 

mis  escuelas. 

¿COMO  ERAN LAS ASAMBLEAS? 

Por  escuela, y  cada  escuela  llevaba sus acuerdos  al  CNH,  nosotras  nos  reuníamos 

cuando  había que tomar  alguna  decisión  así,  trascendental, s í  se llamaba  a  todo 

mundo. así se tomaban  los  acuerdos,  la  gente s í  asistía  cuando  sabía que iba  a  ha- 

ber una,  te  digo  que al  principio  dramos  muy  poquitas  y  despuds  ya  se  fueron  in- 

tegrando  más  gente,  aunque  no  diario  estaba  ahí la  gente,  por lo menos  una  vez  a 

la  semana  nos  daban  una  vuelta para  ver qué pasaba,  y  nos  ayudaban  con  comida,  con 

dinero..sí  nos  ayudaban  bastante,  la  chava  esta s í  era  una  gente  muy,  muy  ligada 

con  nosotras, con un  prestigio  acaddmico  muy  inportante  y  con  una  relación  inter- 

persona\ muy  buena. 

¿COMO SE DABA LA ORGANIZACION? 

Teníamos  un  comitd  de  lucha  y  nos  dividíamos  en  organizacidn,  prensa,  y  en  co- 

mitd  de comida,  servicios  mddicos,  entonces  nos  roldbamos,  algunas  nos  roldbamos 

y  otras  ya  dramos  fijas,  hacíamos  un  periódico  mural  las  de  prensa,  convocdbamos 

a  las  asambleas,  teníamos  guardias  internas  en  la  escuela  para  vigilar  el  mobilia- 

rio, y  como  toda  escuela  teníamos  cosas  de  vaior,  nosotras  teníamos  aparatos  de  va- 

lor,  entonces,  aunque  estaban  sellados  algunas  oficinas,  se  abrían,  a  veces para 

dormirnos o para  hacer  alguna  actividad  de  prensa,  un  acto  y eso... 

¿COMO SE TOMABAN LAS DECISIONES? 

En  asambleas  generales, o sea  teniamosrepresentantes  por  grupo  y  por  grado,  en- 

tonces  teníamos  asambleas  por  salón, o sea  por  grupo  y luego asamblea  por  grado, 

y  teníamos  una  especie  como  de  secretariado, y luego  todas  de ahí se  iban  a  la  a- 

samblea  general  con  las  propuestas y las  decisiones  que se tomaban,  todas  teníamos 

voz y  voto  como  cualquiera.  Teníamos  coordinadoras,  para  cualquier  evento,  el  di- 

rectorio  telefónico  de  las  compañeras,  direcciones,  para  cuando  hubiera  cualquier 

problema  llamarlas  a su casa, si se requería  dinero o apoyo  en  víveres o gente  que 

llegara  a  apoyar cuando había  heridos.  En  las  asambleas  siempre  iba  alguien  del 

CNH,  eso s í ,  yo siento  que  nos  protegían  mucho  pero  a  la vez nos  consideraban  ton- 

tas  ¿no?  porque  éramos  mujeres y como que teníamos,  así  un  atrazo  político ¿no? 



mos  entonces,llegdbamos  a  las  colonias  y  le  decíamos a la  gente  que  qud  problemas 

tenían  y  "NO  pues  que  estoy  haciendo  una  zanja"  esto por  alld  por  Nezahualcdyotl 

que  no  había drenaje. Se nos  hacía  lejísimos,  creo  que  hacíamos  como  dos  horas; 

porque  teníamos la  facilidad  de los  autobuses del Poli, y en  la  escuela  teníamos 

nuestros  autobuses,  entonces  cualquier  chavo que  supiera  manejar  toma  un  autobus y 

nos íbamos.  Entonces  los  chavos  de  medicina  daban  consulta,  nos  voldbamos  las  va- 

cunas de los  hospitales  y  nos  íbamos  a  vacunar,  a dar educacidn  higienica, si a 

una  señora se le  descomponía su  plancha,  los chavos  que  sabían  electricidad  compo- 

nían  las  planchas,  que  no  había  luz o ahí parecían  telarañas  los  cables  de  la  luz, 

entonces  los  chavos  agarraban  y  hacían  postes,  hacían  conexiones,  y así. O sea  co- 

sas así,  bien  insignificantes,  que  ahora  pues tÚ  las haces,  pero  nosotros  según 

íbamos  a  dar  servicio  a  la  comunidad,  a  ganarnos  la  simpatía  de  la  gente  para  que 

viera  que no &amos  nada  más  que revoltosos, manejados  por grupos  políticos, en 

ese  tiemposse  decía  que  éramos  una  conjura  comunista,  en fin, que  sabíamos  real- 

mente  lo  que  estábamos  haciendo. 

¿Y ESTO DE LOS GRUPOS, COMO  ERA  QUE  INFLUIAN? 

Yo en  aquel  entonces  no  los lograba  distinguir,  ahora  pues  ya  mds o menos, ya 

porque los sigo conociendo  desduzco  de  ddnde  eran  ¿no?  quizás  nosotras  no  nos  sen- 

timos  tan así, ni jugamos un  papel de  defender una  posicidn u otra  porque  no  está- 

bamos  inmersas  la  mayoría  de  nosotras,  ni  incluso  la  chava  esta  que  era  dirigente 

estaba  inmersa en ningún  grupo, era así, dirigente  natural,  obviamente  ella  era 

muy  acosada  por  diferentes  gentes,  y  sabían  que  nosotros  la  respetdbamos  mucho, que 

tenía  mucha  representatividad  entre  nosotros,  entonces si se  veía;  mira, mds  que 

nada  ya  fue  despuCs  del 2 de  octubre cuando nosotros  empezamos  a  detectar  el  pro- 

blema  jno?  algunas  de  nosotras  empezamos  a  tener  afinidad  con  algunas  gentes sin 

saber  de qu6 grupo  eran, simplemente  estábamos  mds  de  acuerdo  con  sus  plantea- 

mientos  que con otras.  Esta  chica  se  empezó a juntar  mucho  con  personas  del  Par- 

tido  Comunista  Mexicano,  y  empezó  a  plantear  que  ya  había  que  levantar  la  huelga 

porque  habíamos  sido  derrotados  y  a  nosotros, bueno  que  alguien  te  hubiera  dicho 

que  habíamos  sido  derrotados cuando habíamos pasado  todo eso, bueno  pues  estaba 

muy canijo, de antemano ya sabíamos que estábamos  derrotados,  pero  aún  así  seguía 

como la  i1L;idn  de  nosotras  de  levantar  las  cosas  ya  con  experiencia  volver  a  mo- 

vilizar  aunque  ya  fue  mucho.  Pero  te  digo,  no  los  notamos,  incluso  nosotras  ve- 

iamos  que se empezaba  a  cuestionar,  por  ejemplo  Sdcrates,  todo  mundo  lo  cuestiona- 

ba;  algdn  grupito  que  cuestionaba  a  otro  y  que  cuestionaba  a  otro  y así.jno? noso- 

tras nos empezamos  a  sacar  mucho de onda  y  a  jalar  con  algún  grupo  sin  que  noso- 

tras  lo  supidramos. 



¿Y LOS DE LA  FNET? 

O sea  antes  del  movimiento  era  lo  que  te  decía, los cuatgS que  nos  llevaban  a 

las  novatadas, nos utilizaban bastante...bastante. Las  chavas  más  guapas  de  la 

escuela  eran  sus  novias,  organizaban  la  quema  del  puma,  nos  invitaban  a los par- 

tidos  de  futbol,  etcdtera.  Teníamos  nuestro  comit&  ejecutivo  con  representacidn 

de  la  FNET,  ahí  hubo  un  problema  porque se quedaron  algunas  chavas  que  seguían  de- 

fendiendo  la  posicidn  de  la  FNET,  y  les  fue  muy  mal  ¿no?  porque  prdcticamente  eran 

cinco  gentes  y  quedaron  muy, muy  evidenciadas  entre  toda  la  gente,  al  grado  que 

despuds  ya  no  querían  entrar a la  escuela,  nosotras  las  dejábamos  entrar,  ya  no 

querían  entrar  porque  se  sentían  muy  rechazadas  por  todo  el  mundo,  pero  había  una 

chava muy inteligente  que  era  la  secretaria  general  y  una  chava muy humilde, muy 

lista, muy  buena  enfermera,  con  muchos  elementos,  pero  no  nos  podía  convencer a 

nosotras o sea  la  mayoría  estábamos  en  contra  de  ellas,  y  ella  se  mantuvo  hasta 

el  final,  despuds  nos  dimos  cuenta  de  que  se  mantuvo  porque  era  la  novia  de  Joffel; 

¿IBAN  ELLAS  A LAS ASAMBLEAS?  Los  primeros  meses s í ,  cuando  nosotras  no  nos  sa- 

lfamos  formalmente  de  la  FNET,  y  cuando  no  estallábamos  el  paro,  incluso  después 

del  paro  siguieron  asistiendo  con  porros, o sea  llevaban  grupitos  de  gente  así, 

pero  eran  cincuenta o cien,  nosotras  llevdbamos  docientos o trecientos, s í  llegó 

a  haber  enfrentamientos  ahí  en  la  escuela,  incluso a llegar a intimidarnos  pero 

como  que  ahí  en  la  primera  asamblea  que  ya  nos  habían  prometido  los  del  CNH  que 

iban  a  ir  (que  llegaban  tarde  siempre)  ellos  ya  estaban  ahí,  estaba  Cebrero,  Joffel, 

en  la  mesa  de  debates,  nosotras  no  sabíamos  qué  hacer  porque  nos  estaban  diciendo 

'que  Medrano  era no S &  que, que  Raúl  Alvarez  Garín  era  no  se  qué,  que  por  qué  de- 

fender  a  Vallejo,  estaban  tergiversando  todo  ¿no?  y  realmente  nosotros no teníamos 

como  todos  los  argumentos  para  decirles.  Cuando  llegaron  los  del  CNH  nosotras  sen- 

timos  "ya  llegó  el  salvadorfl  y  "sdbanse a la  mesa"  ¿no?  y así.. . nosotras  les di- 
jimos  no  se  salgan,  ahora  queremos  que  digan por  qud no quieren  irse  al  paro,  y 

que  los  compañeros lo oigan,  y ah€ hicieron un debate, un  debate  así  muy  fuerte 

para  nosotras  muchas  cosas  ni  las  entendíamos  pero s í  veíamos  que  ambos  argumenta- 

ban  cosas,  y  como  que  eso did mucha  fortaleza  a  la  gente,  para  ver  que  estaban  de 

igual  a  igual  y  ver  que  cada  quidn  defendiera su posicidn,  y  finalmente  les  diji- 

mos  "ahora  se  salen  todos  y  nosotras  decidimos  que  rollo"  y  Cervero  no  se  quería 

salir  y  una  compañera  pidid  unas  tijeras  para  tuzarlo  y  le  dijeron  que  iban  a  cas- 

trarlo  y  que  no sd qu&  y  además yo creo  que vió a  la  multitud  tan  agresiva  que  to- 
tal,  se  salid  gritando  "estas  viejas  me  capan" y se  salid.  Había  chavas  mucho  muy 

aventadas... entonces  nosotras  ya  decidimos. Y las  asambleas  las  hacíamos no so- 

lamente  de  estudiantes,  sino  con  las  maestras  y  con los trabajadores  de la escue- 

la,  que  tambidn  tenían su representante  al  Comité  de  Huelga,  en  igualdad  de  con- 



diciones. 

¿QUE TIPO DE PERSONAS  PARTICIPABAN  EN EL MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL? 

En  la escuela  habíamos de todo o sea  habíamos  chavas  así,  de  una  extraccibn'so- 

cia1 muy humilde  y  las  maestras  en  aquel  tiempo  eran  personas  que  tenían  un  buen 

salario un  buen  nivel  profesional general,  como  que ellos  eran  incluso los que  te- 

nían  más  elementos  de  andlisis,  de  visibn,  gente  que  tenía  un  poco  más  de  estudios 

profesionales,  un  estrato  social  mejor,  algunas  estdbamos muy  en bruto ¿no?, y 
hubo  de  todo, -tanto chavas  que  eran  malas  estudiantes,  como  buenas  estudiantes, 

la  directora  de  la  escuela  era  una  maestra  muy  represiva,  psicbloga,  pero  como  que 

ella  entendib  que  no  podía, o sea, tratd  de  intimidarnos  mucho y vi6 que  no  podía, 
definitavamente,  además  tenía  todo  en  contra  ¿no?  a  los  maestros,  a  los  trabajado- 

reaas  y  a la mayoríadel  estudiantado,  entonces  optó  por  no  reprimirnos  ya  más,  de- 

jd de intimidarnos.  Ella  tenía  brdenes,  nos  enseñó  un  oficio  de Zacatenco de 
mandar  la  lista  de  las que andábamos  en  el  comit6  de  lucha  que 6ramos  cobrdina- 

doras  representantes de  grupo o de lo  que  fuera, y expulsarnos.  Nosotros  le  reba- 

timos en  una  asamblea  y  ella  dijo  "vamos  a  hacer  un  acuerdo"  ella  veía  que  no  ha- 

bía  desmadres,  entonces  nos  dijo  que  ella  aceptaba  la  participacibn  siempre  y  cuan- 

do  no  reprobáramos  materias,  que  si  alguien  reprobaba.materias,  iba  para  afuera. 

Nosotras  aceptamos,  dijimos  que s í ,  que era también  una  forma  de  demostrarle  que 

no nada  más  era  el  cotorreo  que  estdbamos  convencidas;  hicimos  un  llamado  a  la  gen- 

te  para  que  estudiara, y ya  despu6s  de  que  se vino la represidn,  que se dijo  que 

se iba a  volver a clases, muchas  de  las  maestras  nos  dijeron  que  si  queríamos  que 
nos darían cursos o que  nos  capacitaran  de  inmediato, y si fueron muy pocas  las 

compñeras  que  fallaron,  incluso  ya  la  misma  directora  cuando vi¿ eso  dijo  real- 
mente  fueron  dos  que  tres  y  algunas de las  que  fallaron,  fue  porque  andaban  emo- 

tivamente  por  el  piso,  y  no  fueron  capaces  de  sobreponerse,  la  misma  maestra  pi- 

did a los maestros  de  ahí  que  nos  dieran  terapia.  Había  chavas  que  andaban  más 

decaídas. Unas  aparentemente  anddbamos  más  decaídas  no  deprimidas  sino  con  una 

agresividad  muy fuerte, un cuestionamiento  hacia  todos  los  maestros,  sobre  todo  a 

los qu'e no participaron,  no  nos  aguantaban en las  clases,  no  nos  aguantaban  jeh? 

nos apqrrrdbamos a  estudiar mas y  a dar  la  clase  para  cuestionarlos  que  no  sabían 

o sea  fue  una  rebeldía  muy, muy  notoria  en  nosotras y en  otras  una  depresión  muy 

fuerte,  mucho muy  fuerte.  Despues  de  eso  empezd  a  fumarse  mucha  mariguana  en  la 

escuela. 

¿COMO  ERAN LAS FORMAS DE COMUNICACION? ¿COMO TE  ENTERABAS TU DE LO QUE  SUCEDIA EN 

TORNO AL MOVIMIENTO? 

Había  asambleas en las escuelas  donde  había más  politización,  donde  más  parti- 



dicos  murales,  muchísima  propaganda,  y  aparte  las  reuniones  del  Consejo  Nal.  de 

Huelga,  que  los  representante llegaban  todos  los  días a la escuela  a dar  informa- 
cidn, reuniones  informativas  y  de esa  informacidn  hacíamos los periddicos  murales, 

y  de esa  informacidn  redactdbamos  volantes,  todo  lo  que  dieron,  ahora  hay  que  de- 

círselo  a la poblacidn,  así  pues  hacíamos  unos  errores  terribles,  repetíamos  vein- 

te  veces  lo  mismo,  la  represidn, la represidn, la  represidn;..Los  volantes se da- 

ban a la poblacidn, o sea s í  te  encontrabas  jno?  yo  realmente  digamos  de  agosto 

que m& o menos  nos  integramos  hasta  diciembre o bueno  hasta que  ya el  movimiento 

no tenía  ya  mucho  auge,  todo  el  tiempo  la  viví  en  la  escuela,  pero  era  muy  signi- 

ficativo  que  te  encontrabas  gente  que  estaba  enterada  de  lo  que  estaba  pasando  con 

los estudiantes,  por  ejemplo  en  la  colonia  donde yo vivía. Ibamos  a  mercados, 

casapor  casa,  a  veces  tocdbamos  de  casa en casa, "señora  venimos a darle  informa- 

cidnll,  cuando  no teníamos  volantes, casa  por  casa. Y escogíamos  los  barrios  po- 

bres, era  una característica,  por  lo  menos  en  el  Casco  siempre  íbamos  a  barrios  po- 

bres, incluso  compañeros  de  la  secundaria  que  no  estaban  participando,  fueron  des- 

pues  del 2 de  octubre a mi casa  a  buscarme;  Pero  la  verdad  yo  no  te  puedo  decir 

como agarraban  los  demás  estudiantes  la  informacidn,  porque yo todo  el  tiempo  la 

viví en  la  escuela  ¿no? 
¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE TE DECIDIERON A PARTICIPAR? 

yo creo  que habernos gentes  que  a  veces  somos muy  obsesivas  ¿no? y  a  veces  cuan- 

do hay  cosas  que  no  puedo,  me  obsesiono  a  veces  no  las  logro, .a veces  nada  mds  es- 

toy  girando  alrededor  de  ellas  sin  avanzar  en  lograr  mi  objetivo  pero  como  que  eso 

'fue  una  cosa así  ¿no? o sea  la  situacidn  que  vivíamos  como que el  mensaje,  el  ro- 

llo  que  tiraban, de  la  miseria  que  vivía  la  gente y todo a  mí s í  me  llegaba,  pero 

muchísimo  jno?  muchísimo.  La  represión  que  tienes  en  tu  casa,  el  trato,  bueno  el 

ambiente, o sea yo desde  que  estaba  estudiando  en  la  secundaria  no  vivía  en  el  am- 

biente  del  barrio,  desde  ahí  busque  salir,  como  que  la  opcidn  de  tener  un  ambien- 

te diferente,  que  fueras  persona,  que  te  respetaran  y  no  se  fijaran en tu  condi- 

cidn econdmica,  que  no  tuvieras  situaciones  de  humillaciones,  bueno,  todo  eso  con- 

td  mucho  para  que  tu  sintieras  que  había  una  opcidn  diferente  para  que  td  lucharas. 

Es lo que yo digo  que  me  motivd y ya  que  estabas  alld  dentro como que  me  daba  co- 

raje lo  que nos hacían y  ahora  menos,  y  menos, o sea  menos  me  regresaba yo, mds  le 

sigo, y mds  le  sigo  como  una  situacidn  así,  como  de  revanchismo,  a  ver  ahora qu8 

me  hacen  jna? mi  mamd  de  que 'Iya no  vayas"  "si  te  meten a la  cdrcel  ahí  te  quedas" 

pues  ahí me quedo ¿no?  bueno  pues  ya  salí  y  no  me  pas6  nada  y  ahora,  pues  que  me 

vuelvan  a meter.  En  mí fue  eso yo s í  siento  que  despues  del 2 de  octubre  la  par- 

ticipacidn  bajd  muchísimo,  pero  muchísimo,  porque  la  verdad  tampoco  había  una  ex- 

plicación  muy  coherente  para  todo  eso,  de  por que había  sucedido  todo  eso,  pasa- 



ron  aaos y yo no  me expliqud por  qud habla  sucedido  todo  eso,  entonces  estaban  las 

culpas  "que  la  corriente  fulanita"  "que  el  grupo  fulanito"  que  esto  no  permitid 

que  .estose  extendiera,  pero yo creo  que  quien  haya  sido,  el  caso es  que  ya  no  ha- 

bía condiciones  para que se extendiera,  ¿POR  QUE? Pues  despuds de  la represidn, 

a  quien  no  le  iba  a  dar  miedo? o sea  la  gente  tenía  que  madurar su  experiencia, 

reflexionarlo  un  poco,  asimilarla  y  volver  a  salir,  como  fue  el 10 de junio,  cuan- 

do  la  gente  volvid a salir, entonces  fue  como  todo  un  proceso  de  asimilacidn  de 

reflexidn ¿qué pas¿? ¿que  no pasb?  ¿por qué  nos  dieron?  ¿por qué no  logramos  esto? 

¿no? El mismo  contenido  de  las  demandas o lo que  significaba  para e \  gobierno un 

didlogo  pdblico,  para Días Orddz, ya desde  el  punto  de  vista  econdmico,  político. 

Representaba  mucho  ¿no? o sea  como  se  desnudó  toda  la  imdgen  del  estado  después 

del  movimiento  ferrocarrilero,  medico,  magisterial.  Después yo digo  que  ya  muchos, 

algunos  lo  hemos  entendido  y  otros ni se  han  preocupado  por  ver.  Tantísima  gente 

que  participd  y  ahora se sienten  que  todos  eran  dirigentes  de  sus  escuelas  ¿no? 

Cosas  de  ese  tipo  ¿no? Pero yo digo que en míesa mds que  nada. 

¿QUE  RELEVANCIA  TUVO LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIENTO  EN TU VIDA  PERSONAL? 

Yo creo que, bueno  para  todos  nos  dejd  una  experiencia  ¿no?  pero  algunos  que 

reivindicamos eso  pues yo creo que  es lo que  rige tu vida, el  problema  de  la  in- 

justicia,que  la  representa  el  estado,  de  lo  que  es  la  represidn, o sea a  mí no  se 

me  olvida y yo creo  que s í  se  aprende  mucho  jno?  Mucha  gente  que  hasta  para  ha- 

blar,  bueno  pues  todavía  a  mí  me da mucho  temor  hablar  en  pdblico,  pero  finalmen- 

te  lo  hago ... Incluso  en  mi  profesidn  me  ayudd  muchísimo,  de  ver  como  manipulan 
'una  profesidn  en  beneficio  del  estado,  otros  intereses  ademds  de  la  salud,  pero 

yo digo  que a h ,  para mí eso  sigue  siendo  vdlido,  considero  que  fue  una  enseñan- 

za así, muy  interesante. Yo creo  que s í ,  dej6  mucha mella  en muchísima  gente  ¿no? 

Buenoen la gente  que  entendid  ei rollo. 





SUJETO D: FAC.  MEDICINA  VETERINARIA - UNAM 

¿QUE  MOTIVOS LE DECIDEN'A ENTRAR  AL  MOVIMIENTO? 

Pues yo creo  que  el  abuso de  autoridad  en  un  momento  dado;  la  formacidn  que a 

que  a  cada  persona  le  dan  es  diferente  ¿no?;  en  mi  casa  mi  padre  y mi  madre nos e" 

señaron  por  asf  decirlo, a ser  justos,  en  una  cierta  medida,  entonces  esos  abusos 

de  autoridad,  esa  injusticia  no  entra  en  nuestra  manera  de  pensar;  eso  Pue,porque 

al  revisar los  antecedentes  del  movimiento,  algunos  dicen  que  fue  influfdo  por  el 

movimiento  de Parfs, de los  estudiantes,  probablemente,  no s i  hasta  qui  punto;  pe- 

ro sf sabemos es que  lo  que  desencadend  todo  aquel  movimiento  fue  una  cosa  muy Si; 

ple  -lo  sabemos  porque  una  muchacha  que  estaba  en  la  Vocacional 2 ,  cuando  se  suci- 

td  el  problema  nos  contd-que fui a  rafz de  que  los  muchachos  de  la  Vocacional  se 

pelearon  con  los  de  una  preparatoria  particular,  el  director  de  la  preparatoria 

particular,  manda a  llamar RO se  si a  los  bomberos o a los  granaderos  para  disper- 

sar a  los  muchachos,  entonces  llegd  el  cuerpo  de  granaderos  a  la  Ciudadela  y  empe- 

zaron a golpear  a  los  muchachos,  entonces  corrieron,  se  fueron  a  refugiar  a  sus 
planteles y fue  cuando  entran  los  granaderos,  pues  no  persiguiendo  al  grupo,  nada 

mds  entran y  golpean  a  cuanto  estudiante  encuentran,  inclusive  ahf  muere  no s i  si 

un  muchacho o una  muchacha, y golpean a  algunos  maestros  inclusive,. y entonces  ahf 

la  Vocacional,  el  estudiantado  y  el  cuerpo  magisterial,  protesta  pidiendo  a  las au 

toridades  que  se  destituya  al  cuerpo  de  granaderos  y  que  se  quite  su  comandante; 

esa  era  la peticidn,  y  que  se  indemnizara  a  los  lesionados  y  a  la  persona.que  ha- 

bfa  perdido  la  vida.  Eran  en  total  unos  cinco  puntos, y  yo siento  que  la  situa- 

cidn  fue  mal  manejada  por  el  gobierno,  tan  fdcil  que  hubiera  sido  cambiarle de no; 

bre,  quitar  al  señor,  ponerlo  en  otro  lado,  se  podía  haber  hecho, en  lugar  de  eso 

empezd  mds  agresidn  para  los  muchachos  de  la  Vocacional, y entonces  ellos  empeza- 

ron  a  solicitar  ayuda  de  otras  escuelas,  las  preparatorias, y se fue  haciendo graz 

de,  grande,  al  grado  que  cuando  las  preparatorias  estaban  mezcladas,  fue  cuando e; 

pezaron a intervenir  las  facultades,  y  tambiin  estaba  la  Normal,  y  posteriormente 

Chapingo. 

Fue  una  situacidn  bonita  y  a  la  vez  curiosa  porque  era  la  ipoca  de  los  juegos 

de  americano  y la  rivalidad que  existfa'con  el  Politicnico,  Chapingo,  e  incluso la 

Normal,  era  muy  especial  a  ese  nivel  deportivo,  habfa  cierta  agresidn,  se  decfan 

ciertas  cosas  y  nada m&. En '68 por  primera vez el  estadio  grit6  al  unfsono  las 

porras  del Poli  y las  porras  de  la  Universidad  porque  el  estudiantado  en  ese  momen 

to estaba unido, por todas  esas  peticiones. 

Esta  chica  de  la Vocacional, la hermana de  una  amiga  de  mi  hermana,  vivid  el 

allanamiento  del  inicio  del  movimiento,  ella vid cdmo  golpeaban a sus  compañeros, 
a sus  maestros  y  de  ahf  surgid  un  repudio  en  nosotros  por  la  autoridad,  al  plati- 



carnos  ella,  sentimos  que  eso  no  estaba  bien.  Es  lo  que rnds nos  molest6  definiti- 

vamente,  y  luego  que  hicieran ofdos sordos, que  no  arreglaran  nada,  que  dieran  la 

espalda  a  las  solicitudes  y  que  dejaran  que  las  cosas  fueran  cada  vez mds y mds 

graves;  en  lugar  de  remediar,  se  cometfan m& y mds  errores. 

Mi  pap8  era  catedrdtico  del Polit4cnico en  ese  entonces, y 41 se  identificaba 

con  lo  muchachos  porque  pues  siempre  tratb  de  convivir  con  la  juventud  y  tratar  de 

entender  su  forma  de  pensar,  y  ser  bastante  liberal  en  muchos  aspectos,  es  una  per 

sona muy  estricta,  pero  dentro  de su rigiddz aceptd  muchos  cambios de la  juventud, 

porque  sentfa  que  era  una  causa  justa y  que  no  estaba  bien  lo  que  las  autoridades 

hablan  hecho.  El  nos  acompañaba a las actividades  del  movimiento.  El  siempre  ha 

sido de  esa  forma  de  pensar,  que  no se debe  abusar  de  la  autoridad,  que no por  te- 

ner  un  puesto  importante  se  deba  pisotear a las  demds  personas  ¿no? Nos decfa  que 

tuvidramos  cuidado,  nos  dejaba  ir  a los mítines,  nos  dejaba  ir a botear y  a repar- 

tir  la  propaganda,  "cufdense,  la  situacibn  no  es  fdcil,  cuando  vean  que  empiezan  a 

violentarse,  procuren  salir,  no  quiero  tener  una  mala  noticia" Y es  que  nosotros 

nos enteramos de  mucha  gente  que  desaparecib, o sea  amigos  de otros  amigos,  resul- 

ta que ya  no  se  encontraban,  que  estaban  perdidos  en  algunas  marchas  y  mftines. 

Recuerdo  una  cosa  curiosa,  posteriormente a la  Marcha  del  Silencio,  unos  ami- 

gos iban a una  fiesta  de  disfraces,  iban  como  cinco o seis,  ya  era tarde, pues ¿no 

una  patrulla  se los llevb?  agarrb con  todos  ellos  porque  pensaban  que iban.a algdn 

mftin o algo y  asi,  se  los llevb. Así era, grupos  mayores  de cuatro,  cinco, eran 

capturados  y  ya  no  regresaban. 

A  veces  es  penoso  decirlo,  pero  la  facultad  de  Veterinaria  es  un  poco  apolfti 

ca, o mejor  dicho  un  mucho  apolftica.  En  Veterinaria  los  que  trataron  de  mover a 

la  masa  estudiantil,  no  fueron los dltimos años,  definitivamente,  sino  el  primer y 

segundo  año  eran los  que movfan. Muchos de  mis compañeros,  aunque estilbamos  prdxi 

mos a  salir, sin  embargo, sf se  animaron  a  participar.  Formaron  comitds  de  lucha 

en la  escuela y  todo, pero sf siento  que  participaron  mds los primeros  años,  no S& 

si por  entrar  directo  de  la  Prepa. 

¿CUAL  ERA  SU  PARTICIPACION? 

Lo que  pasaba  era que  yo asistfa a  las reuniones  de  la facultad, pero  como  la 

participacidn  de  la  facultad  de  Qufmica  era  mds  activa,  mds  polftica,  mi  hermana 

era  la  que  traía  la  propaganda,  las  alcancfas, y yo  la acompañaba,  practicamente 

esa  era  mi  participacidn.  Incluso asistf  a algunos  mítines  en  la  facultad  de  Quf- 

mica y era  otra  cosa.  Recuerdo  que en Veterinaria  los  de  los  primeros  años  les de 

cfan  a  los  del  dltimo  grado,  que  por  qud  no  participaban,  que por  qud  querfan  rom- 

per  la  huelga  de  la  facultad;  ellos  pensaban  solamente  en  salir  ese año, no  que- 



rian  ninguna  huelga,  entraban  a  clases,  y  una  serie  de  cosas. Ya querfan irse a 
sus casas, porque  la  mayorfa  se  caracterizaba  en  que  casi  todos  'eran  de  provincia, 

del  norte  principalmente,  no  querfan  saber mds. La participaci6n  de  Veterinaria 

era  mfnima  con  respecto  a  Leyes,  Economía, a Ciencias  Bioldgicas,  a  Medicina o la 

misma  facultad  de  Qufmica. 

Mi  hermano  estaba  en  la  escuela  superior  de  arquitectura  en  el  Poli  dl  asisti 

o ahí, mi otra  hermana  chica  asistía  mds  que  nada  por  nosotros. 
¿QUE  ERA  UNA  BRIGADA? 

Era  ir  por ejemplo  a  mercados,  a  nosotros  nos  tocd  ir  a  mercados,  y  decirle  a 

la gente  lo que  era  el  movimiento  estudiantil,  hacerles  ver  que no era  nada  mds  el 

relajo, el  abuso  de  las  fuerzas pjblicas, era  cuestionar  ese  sistema  de  gobierno, 

se habfan  limitado  muchas  cosas  dentro  de  los  derechos  civiles  del  mexicano  ¿no? 

que era  el  momento  de  unirse  para  hacer  un  cambio,  de  rdgimen,  de  todo,  tener  una 

cosa  un  poco  mds  democrdtica o sea a  eso  se incitaba  la  gente.  Era  decir  "pues  td 

te vas  a  tal  lado"  iban  así  como los amigos,  los  que  mds  se  conocían y  se  llevaban 

pues  se  iban  jno?;  siempre  habfa  un  líder  por  decirlo  así,  el  que  hablaba  mejor, 

el  que tenfa  mds  facilidad  de  expresidn o el  que  era  mds  popular  en  un  momento  da- 

do  y  todos los demds  eran  amigos, o compañi$ros  de  grupo,  por  afinidad  era  que  se 

iban  formando  las  brigadas  e  iban  escogiendo  "pues  vamos  a  tal  lugar" o "vamos a 

hacer  esto  otro";  se  hablaba  a  veces  en  parques,  a  veces  habfa  poco  cuorum,  pero  a 

veces  algunas  gentes s i  se  paraban a escuchar;  en  los  mercados  unos s í  nos  hacían 

caso, otros  nos  tiraban  a loco. Mientras el  que  hablaba  trataba  de  concientizar, 

nosotros  repartíamos la  propaganda  en  donde  venían los puntos  bdsicos,  la  idea  del 

movimiento  y  despuds se solicitaba  la  ayuda  econdmica  para  poder  seguir  haciendo 

ese  tipo de  tirajes. 

¿QUIEN  REDACTABA  LOS  VOLANTES? 

Yo nunca  lo supe, la  verdad no sd porque  ya  teníamos los tirajes,  un  amigo 

que  teníamos de  la  facultad  de Leyes  decía  que  los  lideres  hacían  las  redacciones, 

pero  no sd ni  en ddnde, ni  como. Yo nunca vf a  uno de los líderes  "de los grandes" 
de  cerca  ¿no? 

¿CUAL  ERA SU RELACION CON LOS  LIDERES? 

Pues  a traves  de  las  juntas  nada mds, ellos  hablaban y en  ese  momento  no sd, 

habia  algo  que movía a las  masas,  no  se  si  es  que  sonaba  bonito o quk, era  esa  si- 

tuacidn de que  dramos  movidos  jno?  no  me  puedo  explicar  ese  hecho,  se  veia  un  invc 

lucrado  definitivamente, pero  yo  en lo particular  no  me  arrepiento  de  ese  involu- 

cramiento  porque  siento  que  era  justa  la  peticidn.  Tal  vez  ya  despuds se mezcla- 

ron otras  Cosas,  Pero al  principio  era  muy  justa y  siento  que  no era  muy  deformada. 

I 



¿COMO SE  TOMABAN LAS DECISIONES  EN  EL  MOVIMIENTO? 

Todo  era  por  votacibn.  Habfa  un  convencimiento  tal  cuando se hablaba y  se de 

cia  qud habfa, lo que  habfa  sucedido y qud  medidas  se  iban a tomar  que  casi  la  ma- 

yorfa  votaba  porque  se  tomaran  esas  medidas,  era  un  planteamiento  convincente  y  e- 

ra  aceptado  por  la  reunibn.  No  era  de tomar,una decisibn y  brale,  vamonos  todos 

como  borreguitos,  no  sino  que  eran  votadas  las  decisones  por  las  asambleas  y  las 2 

sambleas  eran  las  que  decidian  si  se  aceptaban o no  tal o cual  estrategia, o sea 

no era  eso  de que "como  ya lo decidi yo, vamos  a hacerlo:'  no era"de dedazollcomo d i  

cen  por ahf,  eran en  cierto  modo  democrdtica  la  decisibn.  Habfa  abstinencias, y 

votos en  contra  pero  la  gran  mayorfa votaban  a  favor  porque  consideraban  adecuadas 

las  decisiones. 

¿Y LAS DECISIONES MAS INMEDITAS? 

Pues era as€, mira los mercados a los que  fbamos  a ir muchas  veces  era  por  la 

cercanfa  a  la  Universidad, o porque  estaba  por  el  camino a la casa, cosas  asf  ¿no? 

fbamos  en grupo  y pues  ya  despuds  de  terminar  de  repartir  nuestros  volantes  cada 

quien  "aquí se rompid una  taza y cada  quien  a  su  casa".  Prdcticamente  uno  se o- 

frecía  a ir a  repartir los panfletos, o ir a  botear, era voluntario, los que  que- 

' rfan  iban los  que  no, nada  mds  asistfan a  las  reuniones  y  despuds  se  iban  a  sus c2 

sas. Yo participe en  pocas  ocasiones y  a  veces  nada  mds  iba a la  reunibn  para  ver 

cbmo  estaba  la  situacibn. 

¿DE  QUE  MANERA  SE  ENTERABA  DE  LO  QUE  ESTABA  PASANDO? 

Era  tambien  a  travds  de  otros  compañeros,  inclusive  de  otros  amigos  de  Otras 

facultades,  ellos  asistfan  a  diario  por  decirlo  asf  y  nos  platicaban.  En  mi  caso 

como en  mi facultad  habfa  cierta  apatfa,  pues yo no  asistfa  mucho,  pero  mis  herma- 

nos sf asistfan  mucho  a su escuela,  diario  a  las  reuniones.  En  Veterinaria  hubo 

pocas reuniones,  no había  esa  situacibn  polftica  de  conciencia yo siento,  como  que 

la  facultad  estaba  dormida. 

¿EL  ACCESO A LA INFORMACION  SERIA  IGUAL  PARA  TODOS? 

No yo  siento  que no. Pienso  que  depende  de  la  inquietud  de  cada  quien  era  la 

forma  en que-se enteraban.  Por  ejemplo  ese  amigo  de  Leyes  era  de a diario  estar 

en la  facultad y participaba,  no  era  líder  pero  pues S{  iba y venfa y era  muy aCti 

vo, su  forma  de  pensar lo hacfa  asf  ¿no? Y muchas  veces  era  el  que  nos  informaba, 

los avances  y  retrocesos que se  tenian  en  un  momento  dado.  El  sabfa  muy  de  cerca 

todo. 

¿QUE  TIPO DE PERSONAS PARTICIPAN  EN  EL  MOVIMIENTO? 

En la facultad de  Veterinaria,  el  estrato  de  las  personas  que  participaban  e- 

ra Clase  media-media y media-baja,  pero  la  clase  media-altao  la  rica,  no.  En  otras 



facultades  era mds o menos  igual. Porque  yo  siento que  dramos los que  sentfamos 

la  presidn  de  la  situacidn  del  pafs en.genera1 y a la  fecha son  las  clases  que 
sienten la presidn, la  clase  media  estd  empujada  por  ambas clases, la  alta y la ba 

ja.  Vivian cdmodamente, sin  lujos,  solo  de  vez  en  cuando  uno  que  otro. 

De grupos  polfticos  se  dice  que  entraron  muchos,  los  grupos  comunistas, iz- 
quierdistas  pues, y que  eran los que  nos  movían,  la  verdad  es  que yo no sd cudles 

entraron. La informacidn  que  daba  el  gobierno  era  que  &amos  comunistas,  que esti 

bamos  movidos  por  gente  comunista y  que lo que  querfamos era un  pals  como  Rusia, 

como  Cuba y  todo  eso, el  caso  es que  a  mucha  gente,  pues  la  forma  en  que  le  han 

planteado las  cosas, -a  la  fecha  hay  mucha gente  que  cree  que  Rusia  es  un  sitema 

de  opresidn completa y que *'a ti nada rnds te  vamos  a  dar  un  cubito  de  azucar y es 

todo lo  que vas a tener"-  realmente  han  informado  mal a la  gente. Creo  que por  e- 

so mucha  gente no participd,  obreros, o gente  común  y  corriente. Yo sd hubo  parti 

cipacidn de algunos grupos  obreros  pero  no  muy  activamente,  ni  muy  adentrados  en 

el  movimiento. 

Si  hubo  participacidn  de  grupos  polfticos,  probablemente si porque  en  el  mo- 

mento  en  que las prepas  no  llevaban  la  cabeza  del  movimiento  sino  que  ya  estaba i" 

miscuida  una  facultad  de  Economfa,  una  facultad  de  Leyes,  una  facultad  de  Ciencias 

Polfticas,  pues  es  ldgico,  es  gente  ya de partidos  politicos  que  tuviera rnds vi- 

sidn y que  pudiera  sacarle  mds  provecho  al  movimiento  ¿no? 

Algunos se iban  destacando  porque  tenfan  facilidad  de  palabra,  tenfan  relacio 

'nes o porque sabfan d e  cosas  politicas,  se  iban  destacando  mds  naturalmente y los 

iban  distinguiendo,  como  jefe  de  grupo  u  otra  cosa. Yo no S& ahora, pero  antes  el 

jefe de  grupo se elegfa  por  simpatfa o porque  se  destacara,  que  hablara  bien,  que 

se defendiera  bien  de  los  maestros,  que  se  destacaran  pox  ser rnds o menos  buenos 

estudiantes. En cierto modo  era  el  lfder  del  grupo,  antes  era  una  cosa  fuerte  que 

se nombrara al  jefe de  grupo  porque  era  la voz  de  todos ante  el  director,  ante  los 

maestros,  ante el consejo  universitario  de  la  facultad,  fuera  de  alumnos o de maes 

tros  las  peticiones,  antes  asf  era,  asi  surgieron  los  lfderes. 

Yo siento que en  las  preparatorias  fue  mds  natural  porque  la  agresidn  ahf  fue 

mds directa,  fueron rnds lesionados  ellos,  vivieron  en  carne  propia  las  agresiones. 
A NIVEL PERSONAL ¿QUE  RELEVANCIA T W O  EL 68? 

Pues no sd...lo que s í  yo sd es  que  reafirmd  mis  convicciones  en  el  aspecto 

de la  justicia  por  decirlo as€, que  no  se  debe  abusar  del  poder  no rnds por  tener 

el  poder,  que  pues,  no sd, se  pueden  lesionar  muchas  cosas  ¿no?  sin  que  vean  sud 

es lo  que se lesiona  realmente,  pero,  pues  no  siento  que  haya  trascendido  mds,  los 

Inomentos que se Vivieron  no  fueron  tan  duros,  si  dejaron  huella  pero  no  mucho  mds 
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profundo de lo vivido en ese instante. 

LA QUE ATRIBUYE LA DESARTICULACION DEL MOVIMIENTO? 

Pues  yo  siento  que  la  falta de poder, de no tener armas  con  qui defenderse, 

de sentirse  impotente  y de que de repente el pueblo dd la espalda  y no apoya, eso 

es lo que  yo  siento  que  hace  que re rompa el movimiento, no hay eco y todo, todo lo 

que  transforman  y el gobierno lo aplaca asf de manera  muy cruel,  que si  no, no S& 

que hubiera pasado. Si fue una situacidn de desplegamiento  de poder, y  nb se,  pe- 

ro se ahogd. A los mejor  las personas que  tenfan  carisma en ese entonces, que  ja- 

laban masas, fueron  apresados  y fueron desaparecidas: creo  que habfa todo eso y  ha 

bfa  temor, no  habia  armas  mas  que nada, no habfa  con qui  defenderse; nada rnds esta 

ban las  ideas y  las  palabras  y en un momento dado  las  manos, pero no habfa nada 

mds alld. Se decfa que  tenfamos armas y no s i  qud tantas  cosas, pero ¿qui puede 

hacer un bomba molotov  contra  una’ metralleta,  contra una bazuca?  Creo  que ST hubo 
cierta  agresidn por parte de los estudiantes pero la agresidn  fue primero de ellos 

hacia nosotros. Nosotros en los comitis de huelga nunca vimos  que hubiera  armas, 

que  vinieran  armados los muchachos por lo menos no nos percatamos de  eso. 

Despuis del movimiento  todos  tenfamos el sentimiento de  derrota, no de satis- 

faccidn, ya no era la misma  situacidn de entusiasmo  que la juventud tiene,  sino 

que se veía un panorama muy triste  jno? ya no habia  ideales, se habian  terminado. 

Ese era el sentimiento,  de  frustracidn mds que nada. Era generalizado, era un sep 

timiento de toda la juventud. A  rafz de eso hubo un cambio  radical del jdven en 

todo, en su manera de ser,  de vestir, de expresarse; yo  no sd si tambidn  influyb 

el que el gobierno  quiso  aletargar  todavfa mds a la juventud  y permitid la entrada 

de muchas  cosas  que  antes  no  se velan: yo  no  digo  que en las  escuelas  no  se hicie- 

ran  jolgorios de que de repente se emborracharan  y  todo eso, pero luego se permi- 

tid mucho mds como la entrada de las drogas,  mariguana, pastillas ... sabfamos  que 
existfan  pero  no  se  veian  tan diseminado  ese problema. Era patdtico ver en los 

jardines de las  escuelas  de la universidad, chicos tomando, y eso.  Ya no era ese 

estudiantado limpio, sino como que estaba  envilecido,  ya era otra cosa. Inclusive 

pues  muchos  muchachos  no  se definfan en nada, entraban  a la escuela porque, pues 

porque  asf tenla  que ser, porque les iban a pagar lo estudios,  sus padres se lo ps 

dfan  pero  muchos de ellos  no  sabfan por qué’entraban, a  qui iban a estudiar, a  qui 

iban. Antes  pues si habfa duda, pero entraba uno  con  cierta definicibn. Muchos 

se desubicaron en ese aspecto.  Toda la situacibn  estudiantil  tuvo un giro de 

sesepta grados. < 



SUJETO E: FACULTAD DE CIENCIAS - UNAM 

Yo no  tenfa  una  concepcibn  política  clara  entes  del  movimiento  del '68 no  sd 

que  tanto  se did en otras  personas, pero  no tenía,  y  no  tenfa  ni  siquiera  por  parte 

de los padres  que  en  muchos casos es  como  se  va  formando. 

La  facultad  era  muy  atractiva  desde  un  punto  de  vista  político,  inclusive  pre- 

vio  al  movimiento  del '68. Yo no  recuerdo  muy  bien  situaciones  de  planillas  que  tam- 

bien  te  dan  alguna faceta,  aunque superficial  de  una  actividad  polftica. Es mi  pri- 

* mer  contacto  con  este  tipo de  situaciones,  pero  como  espectador.  Cuando  empieza  el 

movimiento  del '68 en  la facultad  de  ciencias  empieza  a  haber  una  efervecencia,  y  em- 

pieza a haber  asambleas  diario. Es cuando  empiezo a percibir  direcciones  polfticas 

y  gente  ya  muy  politizada,  y  una  gran  masa  en  la  que  estoy  yo  y  todos  mis  compañeros 

de  generacidn,  empezamos  a  tener  una  conciencia  mds clara.  En  la  facultad  de  cien- 

cias conviven  dos  grandes  personajes  que  como  tu  sabes  es  Pereyd  y  Guevara,  dos  hom- 

bres  con  una  personalidad  muy fuerte, asf  muy  carismdticos los dos, su manejo  del 

lenguaje,  su  capacidad de convencer  y mover  las  masas; y había  la  oposicidn,  yo  la  a- 

sociaba  con  gente  de  clase  mds  acomodada, lo cual  viene a  generar un  aspecto  psicolb- 

gico en  uno hacia  quien  se  inclina,  porque  a  final  de  cuentas como en  toda  discusidn 

hay  una  fuerte  carga  afectiva,  no  ideoldgica,  porque  si  uno  tuviera  una  ideología  y 

tu  ves  que  esas  personas  las  comparten,  pues  te  adhieres  a  ellos,  pero  ahf  no  es  cosa 

de  identificar  dos fuerzas, la  gente  que  quiere  cambios,  y  que  te  he  de  decir  que  no 

es  muy  claro un planteamiento  de  una  programa o de  qud  pretende. Como en  una  pelfcu- 

.la: los buenos y los no tan malos, porque a final  de  cuentas no los consideras  perver 

60s ni nada,  sino  'ideoldgicamente ingenuos. Y hay  otro  grupo  de  gentes,  despues  yo 

me  vengo  a  enterar  de  que  hay  una  cosa  que  se  llama MURO, que  tienen  una  revista,  y 

que bueno  te vas  enterando  de  sus  tendencias,  y  que sf son  gente  mds  agresiva  porque 

recuerdo  que  en  alguna  de  esas  asambleas  plenarias  llegaban  muchas  veces  de  que Vie- 

nen los del MURO" entonces las mujeres  gritaban,  incluso  en  una  ocasidn  llegaron  a 

lanzar  gases  lagrimdgenos,  nada  masivo,  así,  muy  superficial  y  toda  la  gente  temero- 

sa, porque  hay  esa  situacidn, fueron asociados  con  una  posible  represidn;  como  que 

uno  est8  participando en algo  no muy  lícito  jno?  hay  ese  sentimiento;  se  estd  partici ' 

pando en  una  confrontacidn  que  uno  reconoce  como  confrontacibn  con  el  gobierno. 

YO no  percibfa  exactamente  la  ideologfa,  mds  bien  acusaciones  contra  las  autori- 

dades, el gobierno,  la  rectorfa,  contra  una  serie  de  anomalías  y  entonces  muchos pro- 

blemas  locales,  situaciones  acaddmicas  "no,  estd  mal la educaci6n91  y  ademds  de  la ed; 

CaCibn, el rector,  y  ademds  del  rector, la  policía, y ademds  toda  la  sociedad  estd 

mal.  Ese  es  un planteamiento y el otro, el  de  la oposicibn,  que  se  les  permite  ha- 

blar y  todo,  aunque  todos  burldndose  y  que  uno  mismo  ve  que  muchos  de  sus  plantea- 



mientos  son ingenuos. 

¿COMO  TE  ENTERABAS TU DE  LOS  SUCESOS  DEL  MOVIMIENTO? 

Pues  a trav&s de los diarios  y  a  travis de  comentarios, asi  entre los compañeros 

al principio, un comentario  como  cualquier otra  noticia, yo  no  tomo  conciencia de qui 

magnitud tiene todo  eso ¿no?  Muchas  veces  las noticias  parecen superficiales, hasta 

tienen  apariencias de ser  aleatorias, y  no analiza que hay consecuencias,  y  que ade- 

mds hay antecedentes. Yo no hacía  ese tipo de andlisis. 

Mis  compañeros y yo  nos  adherimos  con una fuerte carga  emotiva  sobre  todo por la 

personalidad tan imponente  de Guevara  y  Pereyd. Me doy cuenta que  ellos pertenecen 

a  otra esfera,  eso es para mí muy claro  ¿no?, que  ellos  se manejan en otros  medios 

desde el punto de vista intelectual  y  de  concepciones de la vida, amistades,  que e- 

llos no son  como yo y mis compañeros,  nosotros, bueno  pues somos  unos  tipos  que esta- 

mos en la Universidad sin saber por qui, por una situacidn  mds de inercia  que de  una 

selecci6n vocacional, se acabd la secundaria, la prepa, pues a la facultad,  sin tener 

un programa de vida ni nada. S í  me doy cuenta que  ellos no  son  como  soy yo, y que 

sus padres, y sus  familias  y  sus  relaciones  no son  como son  mis padres, ni los de mis 

amigos ni nada,  que son  otras  gentes,  que  tienen otra formacidn. Algo  que  yo si de- 

tectaba es que  todos  nos  damos  cuenta de que estdn mal las cosas. Creo  que eso suce- 

de  en cualquier parte del mundo y no  es  privativo de Mixico ni del '68,  o sea, nunca 

han  estado bien, siempre hay cosas  que  pueden ser  perfectibles y eso a mí me  ocasiona 

. cierta  simpatía hacia la oposicidn,  porque  yo veo que tambiin ellos  ven  que estd mal, 

y  que  ellos  quieren el cambio, o sea todos  queremos el cambio, la oposicidn  tanto co- 

mo la gente  a la que yo  afectivamente  me  adhiero,  todos  queremos un cambio, lo que p3 

sa es  que los mecanismos o el tipo de cambio  que pretenden no  se me antoja  a  mí tan 

atractivo ¿no? 

La situacidn de Francia  y  que se did en todas partes del mundo; yo  te  he de  de- 

cir  que los desconocía y  que la mayorfa  de los compañeros lo desconociamos  y era una 

fuerte  carga afectiva, muy fuerte. Tal  vez pueda ser reaccionario si quieres pero yo 

considero  que la adolescencia,  aunque ya no  dramos  tan  adolescentes,  estamos tambien 

buscando una identidad como  personas  ¿no? Yo creo que la juventud en esa bdsqueda de 

identidad,  quiere un cambio,  y  obviamente  un  cambio  tiené  que ir contra  muchas situa- 

ciones de la imdgen de la autoridad. 

¿QUE  MOTIVOS  TE  DECIDEN  A  PARTICIPAR? 

Estdn las  asambleas  ¿no?  entonces  uno puede  optar por no ir, pero bueno, perte- 

neces  a un grupo de compañeros  que est& interesados en ver de  qud se  trata, por sa- 

ber entras  y  empiezas  a  reconocer  posiciones  y todo, y  esos  aspectos de querer cam- 

bios,  esa fuerza lleva a  adherirte  a  una  promesa de cambio. Cuando  asisto  a las asa; 
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bless es por  estar  informado,  por  saber  qub  sucede  por  darme  cuenta  de  otras  opciones 

intelectuales  y  formas de concebir la vida, y que  bueno,  uno  posteriormente  va a re- 

forzar ya con  lecturas o se  va  enterar  mds y con  la  participacidn,  uno  interactda  con 

mucha  gente,  uno empieza a manejar  informaci6n  que  antes  no  manejaba.  Uno  se  empieza 

a  documentar  y  a  fundamentar  su  actitud.  Primero  es  el  aspecto  afectivo  emotivo  ha- 

cia  el  movimiento  y  luego  uno  busca  bases. 

Inclusive  mis  padres  me  decfan ffCdmo vas  a ir a las  manifestaciones, el  gobier- 

no, mira  son  unos  cabrones...”  entonces todos los argumentos  escuchados,  aprendidos, 

salen para  confrontarlos. 

yo ya  habfa  tenido  contactos  con  el  porrismo  que  se  empezaba  a  gestar  con  Mdndez 

Rostro  cuando  estaba  en  la  Prepa 2 .  Cuando yo estaba  en  la  Prepa 1, nadie  se  atrevia 

a ir, era  de  temerse,  eran  los  superporros,  patrocinados  segdn  se  decfa  por  este  Mdn- 

dez Rostro. Pero no  estaba  tan  extendido:  cuando yo estaba  en  la  Prepa 9 no habia  pg 

rros, posteriormente, sf. Adn  asi, yo ni  siquiera  tenfa  conciencia  de  esos  males  de 

la Universidad., Yo voy y participo  porque  pertenezco  a  un  grupo  de  amigos  que  van  y 

que  participan,  y tal vez  ellos  tambidn  van  porque  yo  voy  ¿no? y de  alguna  forma  por- 

que  desamos  cambios. 

Nosotros  suponfamos  que  el  gobierno  no iba a reprimir,  siempre  habfa  ese  senti- 

miento,  y ver  como  crece  el  movimiento a esa  magnitud.  Cuando  uno  tiene  una  partici- 

pacibn  muy  local,  asi  como la Facultad  de  Ciencias,  aunque  como  te  digo  estaba  muy ps 

litizada, uno  considera  un  conflicto  en  el  que  no  participa  tanta  gente  jcudntos PO- 

drfamos  estar  ahf  en  ciancias?  idos  mil,  cuatro  mil  gentes?  Para m€ no  era  muy  claro 

como en todas  partes  estaba  aglutindndose,  aparentemente  por  un  problema  menor  ¿no? 

cudles  son  las  causas que  motivaron  que  surgiera  el  movimiento  del ‘ 6 8 ,  para  mf  toda- 

vfa  despubs  de  tantos  años  no  son  muy  claras. Lo que sf es  cierto  es  que  mucha  gente 

se  empieza a adherir  al  movimiento  no  solamente  gentes  universitarias,  sino  otro  tipo 

tambidn, los que  empiezan  a  convivir.  El  gobierno  empezaba a decir  que  había  agitado 

res  infiltrados  y  bueno yo creo  que  mis  compañeros  y  yo, los que  participdbamos  no  tu 

vimos  contacto  con  agitadores  y  no  nos  llevd  ningdn  agitador. 

¿QUE TIPOS DE PERSONAS  PARTICIPABAN? 

Yo identificaba  un  grupo  de  gentes  que  eran los intelectuales o los que tenfan 

una  ideologfa  muy  clara,  tanto  de  un  grupo  como  de  Otro,  yo  vefa  que  habfa  ciertos 11 

deres,  a los cuales  nosotros  como  base no teniamos acceso. Esos  yo  tenfa  conciencia 

de que su  participacidn era a otros nivels,  que ellos  tenfan  reuniones,  yo  escuchaba 

Y d a  hablar  de  Cabeza  de  Vaca,  y  otros.  Creo  que  se  tenian  dos  planos  de  articipa- 

cibn, uno  al  cual  Pertenecfa  un  grupo  reducido,  al  cual  inclusive  nunca  intent4  tener 

acceso. Ya despuds  del ‘68 form6  parte  de  diversas  actividades.  Ellos  son 10s que 5 



nuncian que va a  haber una  manifestacidn,  que  citan a la  prdxima asamblea,  y  eso  que 

las  asambleas  estaban  abiertas,  cualquiera  podfa  hablar,  duraban  horas  y  horas,  pero 

la participacidn  estd  abierta; yo nunca  considero  que  si  yo  hubiera  querido  hablar  hu 

biera sido rechazado, no, sin  yo  hubiera  querido  participar  mds  activamente  hubiera 

tenido  las  puertas  abiertas.  Lamentablemente, o como  sea,  ninguno  de  mis  amigos  fn- 

timos  es a ese  nivel  activista;  tal  vez  si lo hubiera sido, yo tambien  hubiera  estado 

en las  reuniones  y  todo  ¿no? El otro grupo, bien  diferenciado  que  somos  la  gente  que 

estamos  de  acuerdo  con lo que  se  plantea y todo  pero  no  tenemos  un  fundamento  ideol6- 

gico  y  que  estamos  dispuestos  a  apoyar  ¿de  qud  forma?  bueno  pues  ni  siquiera  se  te pi 

de que  tu  definas  muy  claro  por  qud  icudles  son  las  participaciones  que  se  solicitan? 

que  vayas  a  las  asambleas  y  votes,  y  entonces  todos  votamos  en  contra  de los del  gru- 

po  del  MURO  aunque se paren y chillen y en  algunas  ocasiones  vayan  a  querer  golpear 

gente ¿no?  que nos  pidan  que  vayamos  a  manifestaciones,  y  bueno  pues  nos  adherimos  a 

manifestaciones. 

LHABIA  BRIGADAS  EN TU ESCUELA? 

Que yo recuerde no mucho. No estaba  uno  bien  enterado,  yo  supe  de  las  de  Medici 

na,  pero  yo  no  recuerdo  por  qu6  no  fuf a  las de  Ciencias.  Algunas  gentes  iban a  colo 

nias  pero  no  eran  ni  siquiera  amigos,  entonces  habfa  comentarios  de  gente  que  iba  a 

las  colonias  a  informar  a la gente,  pero  no  te  podrfa  decir  mds  detalle. 

¿COMO  ERA L A  ORGANIZACION? 

Bueno  yo  sabfa  que estaban los comites de  lucha y que  sobre  ese  comitd  de  lucha 

habfa  una  dirigencia,  en  la  cual  se  identificaba  la  dirigencia  e  inclusive  asf  se  ma- 

nifestaba  en los diarios;  asi  era  como yo concebfa la  estructura.  Un  grupo  intelec- 

tual  que  era  el  mds  participativo y era  el  que  organizaba y todo, y despuds  habfa  un 

grupo  mds  amplio  por  ejemplo  es  el  caso  de  la  Facultad,  yo  sf  vi  a  mucha  gente  parti- 

cipar, no solo eran  Guevara  y  pereyb,  pero  ni  siquiera  recuerdas  quienes  eran  porque 

era otro  grupo  de  gentes  que  tambien  eran  dirigentes  pero  no  eran los mds  importan- 

tes. Yo concebl  siempre  que Guevara y  Pereyd  eran  muy  inteligentes y ademds  tenfan 

antecedentes  ideolbgicos. 

¿COMO VES A LOS DIRIGENTES AHORA? 

Pues  con la  misma  imdgen  que los vefa, porque  independientemente  de lo que  poste 

riormente,  del  rumbo  que  cada  quidn  haya  tomado, yo si sd de  actitudes  de  valor y de 

conciencia  y  de  un  deseo de  cambio,  de ser  consistentes  con una  ideologia y pretender 

Ciertas  cosas;  igual,  el  mismo  sentimiento  que me  despertaban  entonces  me  despiertan 

ahora,  aunque  tal  vez  hayan cambiado. Ademds de que yo considero  que  las  personas S? 

mos dindmicas  y  vamos  teniendo  un  proceso  de  cambio,  no  s6  si  para  bien o para mal., 

pero  toda  la  gente  cambia.  Muchas  cosas  en  esencia  permanecen. 



YA AVANZADO  EL  MOVIMIENTO  ¿COMO  TE  ENTERABAS DE LO QUE  PASABA? 
I 

Pues la forma  de  informarse  era  por  una  parte  por  las  asambleas y por  otra  en ma I 

I I yor o menor  grado  por  comentarios  que t\li escuchabas;  td  tenfas  un  amigo y  ese  amigo  a . 

su vez tenfa  otro  que  había  ido  a  una  asamblea  ¿no? o que  cuando  fueron a tomar  la U- 

niversidad  que  pues  no  estaban  mds  que  las  clases  dirigentes  en  las  facultades,  pero 

te cuentan  que  llegaron,  acordonaron  la  Universidad,  algunos  lograron  hufr  y  a  otros 

los  agarraron  ahí  dentro.  Ese  tipo  de  informacidn  indirecta;  tienes  informacidn a 

travds de los  medios de  difusidn a los cuales tu no  les  crees  porque  td  participas  en 

manifestaciones  que  llenan  el  Zdcalo y te  dicen  que  tres  tipos  fueron  al  Zdcalo  ¿no? 

entonces  pues  hay  un  descr6dito  hacia  eso,  cualquier  cosa  que  viene  vía  periddico  no t 

les  crees  ¿no? la informacidn que  recibes  directamente  en  las  asambleas y de  muchos 

de los lfderes. I 
~ 

j 

i 

Mucha  gente  despu6s  de  la  huelga  ya  no  se  present¿  pero  muchos sf íbamos y ahí 

mismo  nos  decían  "mañana  hay  otra  asamblea  a tal hora, o en  la  tarde".  Aparte sabías 

que  casi  diario  había. Durd mucho  tiempo,  meses. 

Yo no  entendía  por  qu6  el  gobierno  no  transigían  con  las  peticiones  primarias 

¿no?  eran  cualquier  tontería,  eran  nada,  quitar  a  Cueto  y  otros  tipos no era  nada... 

tal vez no  querian  dar  una  imdgen  de  debilidad,  que  quiten  a  una  persona  no  afecta  a 

la estructura  represiva ni  nada  por  que  va a venir  otro. Yo no  entiendo  esa  visidn 

tan  corta  de  las  autoridades;  cuando  íbamos  a  las  manifestaciones y todo  me  acuerdo 

que  platicaba  mucho  sobre  las  perspectivas  de  si  el  gobierno  iba  a  ceder o no, o qu6 

iba a pasar,  pero lo que  a  mí me  quedaba claro era  que  nosotros  no  íbamos a  ceder, o 

sei  que  nosotros íbarnos a seguir  llendo,  gritar o no  gritar,  haciendo lo que  nos  pi- 

dieran, pero  que  íbamos  a  seguir  manifestando  eso.  Sin  embargo  a  mí  se  me  hacía  un 

movimiento muy fuerte para  unas  peticiones  tan  pobres  porque yo nunca vi que  la  peti- 
cidn  fuera  que  el  presidente  renuncie. El movimiento  crecfa y crecía, en  las  manifes 

taciones  vefas  no  nada  mds  estudiantes,  señoras,  señores,  sindicatos,  tú  decías pltodo 

el pueblo  quiere  algo"  era  una  demostracidn  de  poder  pidiendo  cualquier  cosa.  El  go- 

bierno  estaba en plena  campaña  en  pro  de  la  paz,  el  olimpismo,  la  paz  en  la  tierra, y 

nosotros  decíamos  "bueno  esto  no  puede  llegar  a  las Olimpiadas~~ pero  siempre  preveía- 

m06  que  el gobierno iba a acceder'. 

/ 

YO creo  que  no  había una  dirigencia  que  consolidara  todo eso, la  inconformidad 

idefinida,  tal vez que tuviera  la  audacia o la fuerza  para  hacer  una  estrategia. 

¿A  QUE  ATRIBUYES LA DESARTICULACION  DEL  MOVIMIENTO? 

Pues al temor, al  terror  a  la  represidn. Los que  deciden  son 10s activistas,  no 

nOSOtrOS,  nosotros  fbamos  a manifestar  una  inconformidad.  Mucha gente, adn  despubs 

del 2 de  octubre continda, el  uno  porciento 0 menos, a esos s í  10s identificas  como 

I 



gente con  una  concepcidn  clara  de  lo  que  es  un  movimiento  con  una  actitud,  que  estdn 

dispuestas  a  enfrentar  riesgos y hay  gente. 

Tenfa  un  amigo  que  decfa  lltenemos  que  ser  muchos,  porque  si nos reprimen, en lu-. 

gar  de  que a tf  te  toquen tres cuatro  golpes,  pues  no  mds  te  toca  uno  porque  somos  mu 

chos". El tenfa  claro  que  podia  haber  represidn y tenfamos  esa  actitud  solidaria  pe- 

ro poca  gente  tenfa  esa  claridad. 

Mi  papd nos  hacfa  comentarios,  como  todos  los  papds,  preocupados  por  que  no  nos 

fuera  a  suceder  algo  "tengan  cuidado  porque  si  el  ej6rcito  se  llega  a  meter,  ahf si 

jeh? porque  el ejercito  no se toca  el  corazdnl' y  con  voz  de  profeta, la  violencia, es 

tdbamos  cargados de  ingenuidad. 

¿QUE RELEVANCIA TUVO EL '68 EN TU VIDA PERSONAL? 

A mf se me aclararon, o mds  bien  me enter6 de  ciertas  .cosas,  de  cdmo  era  el  go- 

bierno  mexicano  en  el '68, yo antes  crefa lo que  mis  papds crefan, que  era lo que  de- 

cfa el  periddico;  en  el '68 te  vas  dando  cuenta  que  no  es  cierto,  que  era  lo  que  de- 

cfa  el  periddico;  en  el '68 te  vas  dando  cuenta  que  no  es ciertor que  el  gobierno  es 

muy  represivo,  que  los  medios  masivos  no  te  informan,  no  s6....muchas  cosas,  te  vas 

dando  cuenta  de qu6 era M6xico,  y cdmo  se  manejan  las  cosas. 

Sirve  de  una  toma  de  conciencia y de  una  politizacidn,  en  un  principio  muy hechi 

za no porque unotiene  un  proceso  de  unos  meses  puedes  estar  politizado,  pero  aprendes a 

ser  solidario,  y  como  que  te  queda la  inquietud  de  no  seguir viviendo en  la  ignoran- 

cia  total,  y  pensando  que  todo  estd  bien,  que  hay  cosas  que  mejorar  y  que  puede  haber 

formas de  hacerlo. Es quitarte  un  velo  de los ojos, un concebir  que  hay  otras  cosas 

y  que sonmds afines  a  ciertas  inquietudes  que  td  tienes.  Fue  tomar  un  Contact0  mdS 

directo  con  una  realidad. 
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SUJETO F:  ESC. DE PSICOLOGIA,  FAC. DE FILOSOFIA - UNAM 

¿CUAL  FUE TU PARTICIPACION EN  EL  MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968? 

Mi participacidn  puede  verse  a  lo  largo  del  tiempo, gradual...en  la  preparato- 

ria  por  aquella  &poca  pues  ya  había  mds o menos  cierta...digamos  inquietud  por 

saber lo  que  estaba  pasando  no  solamente  en  Ciudad  Universitaria,  sino  lo  que  es- 

taba  pasando  mds o menos  en  t&rminos  generales  con  todos los estudiantes  jno?.  La 

Prepa 8 era un  híbrido,  no  había  muchas  asambleas,  mas  por  un  dato  interesante,  que 

buena  parte  de las  porras  estaban  en  esa  preparatoria,  entonces  eso  dificultaba 

un  tanto  las  reuniones  donde se discutieran  otras  cosas,  pero  de  alguna  manera, 

había  periddicos o llegaban  compañeros  de  facultades  y  todo  a  informar  y a hacer 
mítines  a la  misma  preparatoria y eso  hacía  que  por  lo  menos  hubiera  el inter&. 

Ademds  fuera  de  ahí  uno  tenía  amigos  que  estaban  en  otras prepas, yo curiosamente 

tenía  amigos  en  la  prepa  que  curiosamente  sirvid  de  pretexto  para  el  enfrentamien- 

to, la que  estaba  a  un  lado  de  la  Ciudadela, y ah.í  tenía amigos, como  que  oías 

versiones,  te  permitían  mds o menos  contrastar  con  lo  que  te  decían  de  un  lado y 

lo que  te  decían  de  otro,  entonces  gradualmente  pues  se  va  uno  enterando  de  las 

cosas  y  ya  en  la  facultad  td  conoces  otras  personas,  empiezas,  a  asistir  a  reunio- 

nes,  asambleas, donde  ya había,gente de  la  propia facultad,  tales  como  Roberto  Es- 

cudero, . Luis  Gonzdlez de  Alba,  en  lo  que  hace a la facultad  de  filosofía  jno? 
y  algunas  otras  personas  que  no  recuerdo  sus  nombres. Pero ya  en  la  facultad  eran 

otro tipo  de  discusiones, ya no  era  la preparatoria,  cosas  que  te llevaba...mds 

a  contrastar  los  puntos  de  vista, o involucrarte  incluso  un  poco  mds,  siempre  un 

'poco  con  el  temor  de  que  a  lo  mejor  pudiera  ocurrir  algo,  pero yo creo que con  el 

tiempo  el  conocer  otras  personas,  esiuchar  otros  puntos  de  vista,  por  lo  menos  te- 

nías  la  posibilidad  de  sentirte  parte  de  una  comunidad,  digamos  de  estudiantes 

pues,  algunas  gentes  habíamos  llegado  juntos  desde la preparatoria  y  entonces  como 

ya tenías  tus  grupitos  de  amigos,  mas  los  que  ya  conocías ahí, entonces  te  per- 

mitía  empezar a conocer otras cosas a  oír,  a leer  volantes,  incluso  a  enterarte 

de cosas  que  en  prepa  no  te  habías  enterado,  digamos  cosas que ahora  entiendes a 

10 largo'del tiempo  mds  claramente  pero  que  en  la  Qpoca no. 

¿QUE  COSAS? 

Por  ejemplo  ciertos  planteamientos,  ideas de ciertos grupos, que el  el Parti- 

do Comunista,  que  si  el  marxismo,  los  porros,  que si la  democracia  cristiana,  nom- 

bres  que  habías  escuchado  alguna  vez o que  te  habían  hablado  de  ellos  pero  como 

que no  10s tenías  tan  presentes. YO creo  que  eso  es  muy  importante  porque  no  tie- 

nes Una referencia  previa,  no  necesariamente  en  algunos casos, en otros,  pues  ha- 

bía  gente  que  desde  ia  preparatoria  de  alguna  manera  ya  teníamds  informacidn.  Pe- 

ro habíamos  grupos  de  personas  en l o s  que  llegabamos  sin  tener  ese  conocimiento, 



mds  aun,  no  entendias  por que'a veces  los pap&  decían  que al  llegar a la  univer- 
sidad  cambias,  te  metían  otras  ideas,  dejabas  de ir a la  iglesia y todo  ese  tipo 

de  cosas  como  que se te  hacía  ya  no  tan  lejano,  sino  que  .comprendías que había o- 

tras  formas de  ver  la vida,  otras  formas  de hacer  las cosas,  otras  formas de  rela- 

cionarse  con  las  personas,  entonces yo creo  que  el  cambio de la  prepa a la  pro- 

fesional  fue un cambio  muy  importante,  no  solamente a  nivel  de  edad,  como  genera- 

cibn,  sino que  ademds  el  encontrarte  con  otras  formas  incluso  de  pensar,  mds  a- 

bierta,  y  con  una  libertad  para  hacer las cosas a diferencia  todavía  de  la  pre- 

paratoria  donde  el  maestro  mds o menos  te  va  jalando;  aquf  tu  tenias  tus  horarios 

y  sabías  si  asistfas o no, eran  tus  responsabilidades jno?, pero yo recuerdo  que 

por  la  época  empezd a  haber un  mayor ndmero de  asambleas,  la gente empezd a involu- 

creaarse  mds,  a  tratr  incluso de investigar de qud  se trataba,  quienes  eran  quienes, 

como  que  no  identificaba  uno  porque  había  muchas  siglas,  había  muchos  nombres y no 

entendía  uno  de  repente  porqué  se  peleaban.  Por  qu6  por  ejemplo  dentro  de  la  mis- 

ma escuela,  dentro  de  los  mismos  compañeros  como  que  no  entendia uno, por  qud  uno 

decía  una  cosa y  otro  otra,  cuando aparentemente  eran  del  mismo equipo, o por  ejem- 

plo que  le ponían  nombres  a  las  planillas o colores,  como  que  ese  tipo  de  cosas 

al principio  lo  confunden  a  uno  .porque  no  tienes  realmente  una  idea  real  de  lo 

que  para  uno  significa  tomar  digamos  una  opcidn, o te  vas  con  meldn o te  vas  con 

sandía,  sino que  ves  tantos nljimeros, tantos  grupos,  tantas  personas,  tantas  ideas, 

que  necesitas  así  como  un  tiempo  para  involucrarte,  yo  creo  que  en  algunos  casos 

como  que te  descentras  jno?  para  decir qué es  lo  que  estd  pasando. 

Eso llevd  posteriormente a que la facultad, como  muchas otras, una  facultad  muy 

activa  políticamente  hablando,  entonces  bueno,  pues  empezabas  a  involucrarte en 

pequeñas  cosas, como...no sd ... aprender  a  manejar  el  mimebgrafo, o repartir vo- 

lantes, o ir a las  facultades  a  hablar  en  los  salones  aunque  te  diera  al  principio 

un  poco  de  pena o de  temor a que  te  criticaran,  pero  como que fue  un aprendizaje 

muy, muy  interesante,  porque  empezabas  a  hablar  y  empezabas  a  darte  cuenta  de  que 

eras  capaz  de exponer  ideas,  de  decir  cosas, y en  pequeños trabajos  pues, creo  que 

tambien  importanes,  pero  no  eran  trabajosde  direccidn,  trabajos  mds  bien,  si se 

quieke  decir  "artesanales" o 88t6cnicos", pero  que  alimentan,  de  alguna  manera di- 

funden  las  cosas  jno?  entonces  era  visitar  facultades,  platicar con la gente, or- 

ganizar  mesas de  debate o discusibn,  participar  en  las  elecciones.  Por  aquella 

dpoca  predominaban  mucho las  sociedades de alumnos,  la  mayorfa  de  ellas  bastante, 

con  muy  pocas  excepciones,  muy  a  favor  de  la  direccidn  de  las  facultades,  muy  contro- 

ladas  pues  y  cuando  empezaron  un  poco  a  cambiar  las  cosas se empezd  a  tratar  de 

que  los  representantes  salieran en las asambleas o en los  propios  salones, donde 

td  mds  en  pequeñito,  podías  libremente  elegir  a  aquel  que  te  fuera  a  representar 



y  ademds  asistir  a  la  asamblea  en caso de  que  ese  muchacho o esa muchacha  no di- 

jera  lo  que se había  acordado  en el saldn tenías  toda  la  capacidad  para  hacerlo  en’ 

pbblico, una  cosa  que a mí.me parece  muy  importante,  porque no  solamente era  la 

posibilidad  de  eleccidn,  sino  la  posibilidad  de  promoverlo o de  ponerlo  en  ridícu- 

lo  segdn  fuera  el  caso,  por  no  aceptar o por  no  respetar  (mejor  dicho) a un  acuer- 

do  que  se  había  tenido  en  el  salbn.  Como  que  fue  lo  que  permitid  ademds  conocer 

a  otras  facultades,  a  otras  personas,  a  otros  compañeros  y  luego,  muy  posterior- 

mente,  ya no  solamente  en  la universidad, sino  ademds  concer de  Chapingo, Polit&- 

nico. 

Organizarse  para  salir  en  grupo,  nunca  solo,  y  aprender,  digamos  ciertas  “re- 

glas  del juego” ¿no?  de  cosas  que  te  son  totalmente  novedosas,  que  no  las  cono- 

ces ¿no?  de  gente  con  mds  experiencia o algunos  casos  militantes ya de  partido o 

con  gente  que de  alguna  manera  había  tenido  alguna  vivencia,  pues  era  la  que  mds 

o menos  organizaba  ahí  cosas,  y despúb hubo mucha  iniciativa, yo creo  que hubo 

mucha  iniciativa  de  las  propias  brigadas  para  “inventar”  un  tanto lo  que  despues 

se conocieron  como  mítines  reldmpago,  y  ciertas  formas de difundir, o una  noticia 

o difundir un acta,  un  evento  que se fuera  a  hacer  por  parte  de  la  coordinadora, 

pero  ya  con  formas  muy  particulares, se bautizaban  las  brigadas con un  nombre X, 

o se  ponían  números  a  las  brigada se buscaba  de  alguna  manera,  conjugar  la  expe- 

riencia de  algunos  compañeros  con lo novato de  otros; y  a mí  un  elemento  que  me 

parece  interesante  destacar  es  la  incorporacidn  de  la  mujer  en  las  brigadas,  ya 

no eran  las  brigadas solo de  puros  hombres,  sino  que  había  mujeres,  aunque  predo- 

minaran en  algunos  casos  los  hombres  porque  había  lugares  donde  era  un  poco  más 

difícil  hacer  los  mítines o ir a  volantear o cualquier cosa,  ciertos  lugares, pe- 

ro había  otros  donde  al  contrario,  predominaban  las  mujeres  y  había  pocos  hombres, 

pero  eso  te  permitía  conocerte  al  interior  de  las  mismas  brigadas,  sobre  todo  por 

escuelas, porque  inicialmente se hacía  solo por las  escuelas,  que  era  una  forma, 

ademds de  conocer a la gente y de  impedir  hasta  cierto  punto  las  intromisiones 

ajenas  dejamos  al  propio  movimiento,  entonces  como  que  eso  te  permite  ver  a  los 

propios  compañeros o tus  compañeros  desde  otro  punto  de  vista. Yo creo  que  fue 

un  cambio de  mentalidad  muy  importante  en  el  trato  con  la  gente o con  los  compa- 

ñeros  cuando  ya  estallan  las  huelgas  en  la  universidad,  que  se  hacen  brigadas,  in- 

cluso  ya  nocturnas o que  significa ya quedarse en las  escuelas. Yo recuerdo per- 

fectamente  que  tÚ te podias  quedar con compañeras en el  mismo  saldn  y  había un 

respeto muy importante, no habfa  la  idea  un  tanto  preconcebida  que  predominaba  an- 

tes  del 68 de  que  el hecho de que  hubiese mujeres y  hombres  juntos  era  porque  te- 

nían  que  hacer  necesariamente  otras cosas pues,  ¿no?  como  que se aprendid  que  tan- 

to valor  tenía  el  trabajo  de  una  persona  que  de  la  otra,  entonces creo que eso 



fue una experiencia muy  importante.  ¿Que te  podrfa  decir  mds? Yo creo  que de  al- 

guna  manera como que  te  sientes  importante,  sientes  que  lo  que  estds  haciendo  tie- 

ne  una  razdn  de  ser  de  que  la  gente  te  escucha,  recuerdo  en  las  brigadas  que  se 

hacfan,  se iba a  mercados,  afuera  de  las  iglesias,  los  camiones,  los  parques  y  en- 

contrabas  que  había  eco,  que  había  cosas  que  preocupaban  no  solo  a la universidad, 

no  solamente  a  los  estudiantes  sino  que  preocupaba  tambidn  a  otros  sectores,  no 

incluso  necesariamente  a los padres  de  familia,  yo  recuerdo  que  por  ejemplo  en  al- 

gunas  empresas, los obreros se acercaban  y  le  preguntaban  a  uno  de  qud  se  trata- 

ba, cud1 era el meollo  del problema, que? es lo  que uno  estd haciendo  cuando se su- 

pone  que  los  estudiantes  deberían  de  estudiar  solamente,  no  pensar,  sino  estudiar, 

repetir  las  cosas  ¿no? Yo creo  que  esa  idea  tambien  se  rompe  un  poco y  ademds 

permite el contacto  con  otros  sectores  que  dificilmente  lo  hubidramos  tenido  qui- 

zds, salvo  por  el  trabajo  profesional,  pero  como  estudiantes no, en  la universi- 

dad  si salías  a  practicas de campo que bueno,  si  no, jam& hubieras  tenido  tantos 

contactos  con  tanta  riqueza  como se tuvo. Ahora, no  todo  es rosa en  la dpoca, ha- 

bía  sectores  en  que  la  respuesta  al  contrario,  fue  respuesta  de  rechazo,  res- 

puesta  violenta  incluso  verbalemente,  pues  en  algunos  otros  sectores  no  te  acepta- 

ban,  simplemente  no  te  dejaban  ni  que  te  acercaras,  sea  porque  estuviera  acordo- 

nado  por  la policía, o sea  porque los  propios  digamos  entre  comillas (o  sin  comi- 

llas)  líderes  de  la  dpoca  no  permitían  que  se  acercaran a  ciertos  sectores,  pero 

yo te  puedo  decir  que  en  tdrminos  generales  por lo menos  en  la ciudad, en  el  caso 

del  Distrito  Federal, mds o menos  había  buena  acogida,  yo  creo  que  todo  eso  fue 

'un capital de experiencia para  la gente,  que  fue cambiando  la  mentalidad  de las 

personas,  formas  de  relacionarse,  formas  de  convivencia,  desaparecid  el  tdrmino 

de  noviazgo, ya no se usaban los  novios, se usa  el  termino  de  "compañeros",  las 

muchachas  decidieron  romper, y los  muchachos  tambidn, los cordones  umbilicales  con 

su casa, se salían, no  necesariamente  iban a vivir  en  pareja,  a  veces sí, pero  co- 

mo  que  la  gente  cambid  mucho  su  perspectiva  de  muchas  cosas,  creo  que  sentías  a- 

demds  que  como jdven, el  mundo  estaba  a sus pies de  alguna manera,  como  jdven lo 

puedes  hacer  todo,  todo  te  es  permisible,  si  tu  quieres, una especie  no  de  triun- 

falismo,  sino de  frescura;  que  est8 a  tu  alcance  el  hacer  cosas,  el  aprender  cosas 

y ensefiar cosas  a  la gente. Yo creo  que esa es una  evolueidn  si tu quieres  don- 

de se median  al  principio  cosas  muy  emocionales,  muy  sentimentales jno? y despuds 

lo  sientes  así como... no sd ...q ue vas  a  redimir el  mundo,  lo vas  a  conquistar, 

lo  vas  a  cambiar,  cosas  que  despues  en  algunos  casos  llevaron  a  mucha  gente  a  es- 

tudiar  en  serio  la  política  pues,  ¿no?  a  tener  mds  formacidn,  ya  no  tan  intuiti- 

va,  ya  no  tan  emotiva  pues ¿NO? sino  ya  con planteamientos mds formales,  con  otro 

tipo de  ideas,  con  planteamientos  que  involucraban  no  solamente  a  las  universi- 



dades. Pero yo creo que en algunos CaS*Poe 10 mX’mS este Paso se did  posterior- 

mente, en otros no, al  contrario,  esa  gente  que  ya  militaba,  que  ya  tenia  expe- 

‘riencia  política, pero no  creo  que  haya  sido en todos los  casos  jno?, yo creo  que 

hubo de  todo. Desde los  espontdneos,  desde  catdlicos,  masones, de todo,  como  que 

se conjugaron  muchas  cosas en torno  a  los  estudiantes,  porque  &ramos  estudiantes 

¿no?  entonces creo que esa  experiencia  es muy, muy  importante  porque a medida  que 

te  ibas  involucrando,  no  solamente tus experiencias  se  enriquecían  sino  ademds tu 

nivel  de  compromiso era  mds  intenso;  recuerdo que por  la  &poca  muchos no regre- 

sdbamos ni a  comer  a tu  casajno?  ¿qu& estabas  haciendo? te  la pasabas  todo  el  día 

en la universidad, o fuera  de  la  universidad  volanteando,  haciendo  mantas,  con- 

tando  el  dinero  que  se  había  recabado  de las colectas, o yendo  a  comprar mate- 

rial, o haciendo  veintemil  cosas,pues,  pero  casi  no  estabas  en  tu  casa,  cosa  que 

en  algunos Casos, pues  los  papds  siempre se preguntaban  ¿que  tanto  hacías  en  la 

universidad?  quiero  decir  con  esto  que  a  veces  llegabas  incluso  a  medio  comer o 

Comías  mal  cualquier  cosa,  pero  era lo menos  importante,  estabas  en  el  movimiento, 

con  el movimiento,  y eso  fue  un cambio  incluso  psicológico  muy,  muy  importante, 

pero que no  se di6 en  un  primer  momento.  El  primer  momento  mds  bien fue de  tan- 

teo, de curiosidad, de  ver  qud  es lo  que  pasa, o en  otros  casos  fue  tambi&n  la  po- 

sibilidad de conocer  a la gente, o de  sentirte importante, o de  llegar a ser im- 
portante,  pero yo creo  que  como  todo eso, por lo menos  en  mi caso  particular,  a 

que  cada  vez te fueras  involucrando  más,  y  más  y  mds  y  más,  hasta  que  llega  un  mo- 

aento en  que  volteas la  mirada hacia  atrdsy  te  das  cuenta  de  que  estds mds metido 

de lo que  piensas  ¿no? cambió  el  lenguaje,  la  forma de vestir,  cambió  tus-hdbitos 

en  muchos  aspectos, los horarios  de dormir,  porque  a veces  te  quedabas  a  dormir 

ahí en  las  facultades  ¿no?  cambias  muchas  cosas,  pero  no  te  pesaban  cambiarlas, 

ahora , eso estuvo mediado  en  muchos casos por  discusiones  familiares IIQu& tanto 
hacen en  la universidad?” “Ya esto no es estudio” Vas a perder  el año” o sea  pre- 

siones de que  le  hacían reflexionar a  uno  sobre  esto,  enfrentarte. Y sucedieron 

tambidn  cosas ahí interesantes,  porque  por  la  vía  de lo que tií mismo  habías  apren- 

dido o vivido,  hacías o por  lo  menos sembrabas  una cierta  duda  en  tu casa, eso  te 

llevaba  a  plantear  problemas  de  independencia,  de  revalorizar  las  cosas, o sea 

confrontaciones muy  interesantes. 

¿CUALES  FUERON LOS MOTIVOS  POR LOS QUE  DECIDISTE  PARTICIPAR? 

Encontre que haljia personas  afines  a  mí,  a  mi  manera  de  pensar,  mi  manera  de 

ser  que  de  alguna  manera,  al  interior,  pensaban  que  las  cosas  no  estaban  bien,  que 

podían  funcionar de  alguna  otra manera,  no  sabía de  qué  otra  manera,  pero  para  mí 

que  había  otra  forma de  hacer las cosas, entonces  eso  es  una  segunda  fase  que  te 

permite  identificarte  con  las  personas,  las que sientes mds cercanas  a tí ¿no?. 



Aunque  hubiera  diferencias  pues,  pero las diferencias creo  que eran  mfnimas  en  al- 

gunos  casos,  era  encontrar  de  que  hadia  algo  que  estaba  mal, -qui&  sabe que SE 

ría-  la  universidad,  la  sociedad,  el  estado...tantas  cosas que  se decían.  en  esas 

dpocas  incluso  en  terminos  que  hoy  entiendes  mejor,  si  las  c1ases:eociales o el 

marxismo,  en  ese  tiempo yo creo  que  era  mds  saber  que las  cosas no  estaban  bien, 

que  no  estaban  funcionando,  que  había otros  que pensaban  como  tu  con los cuales 

compartías cosas, podías salir, opinar  sobre  ello  y  no  sentirte  que  estabas solo. 

No eras  un  dedo  en  el  universo,  sino que había  otros  dedos  con  los  cuales  hacer 

una  mano,  otra  cosa  es  el  darte  cuenta  de  que  puedes  td  hacer  cosas,  no  esperar 

que  otros  las  hagan  por  tí8  creo  que  ese  es  un  elemento  sustancial,  que  puedes  ha- 

cer  cosas  en  la  prdctica  muy  paradbjico,  porque  por  un  lado  eres  autodidacta  en 

muchas  cosas,  pero  por  otro  esperas  a  que  alguien  las  resuelva  por  tí o que  al- 

guien  te  guíe;  el  hacer  cosas  significa  adquirir  compromisos,  creo  que es un  ni- 

vel  donde  ya  te  replanteas  otras  cosas,  porque  no  los  hago  cosas,  sino lo que  ha- 

go tiene  efectos,  y  ademds  consecuencias,  no se:..me pueden  correr  de  la  facultad, 

ya  no  entre,  ya no puedo  estudiar,  me  van a dar  un garrotazo, mi  novia a lo  mejor 
en  una discusidn  resulta  que  se pasa  al otro  bando  y  yo  la  quiero. . .o  sea, median 

muchas  cosas  personales,  y  como  además  uno  no  conoce  las  facultades  cuando  entra, 

porque  todo  al  parecer es muy  bonito,  llegar  al  alma  mater, LA-UNAM!, tine  toda 

una  mística,  una  tradicibn,  pero  tambign  te  das  cuenta  de  que  parte  de  lo  que  te 

han  dicho  no  es  tan  cierto,  que  tienes  que  hacer  cosas,  que  hay  haestros  que  dan 

mal  sus  clases,  que  tu  no  puedes  tomar  decisiones  si  no  te  juntas  para  hacerlo. 

A medida  que  pasa  el  tiempo  te  das  cuenta  de  que  además  de  que  puedes  hacer  cosas , 

con  otras  personas,  de  que  te  identificas  con  ellos,  pues  encuentras  amigos,  en- 

cuentras amigas, o encuentras  novias,  compañeras  y  las  relaciones  cambian,  ya  no 

es  voy yo  solito, voy yo y mis  cuates sino  que  además  son  muchas personas  que  a- 

demás  median  otro  tipo  de  relaciones  más  emocionales  pues,  y  siempre  como  que  eso 

es  un  elemento  más  importante,  no  solo  el  aspectos  meramente  ideolbgico  pues,  si- 

no  la  posibilidad  de  que a  veces, por ejemplo,  las  compañeras,  muchas  de  ellas  te 

impulsaban,  te  sacudían,  te  confrontaban o a la  inversa, los compañeros  confron- 

taban a las  compañeras,  entonces  vas  generando  amistades,  tenía  yo  una cmpañera 

con la que  andaba  en  esa  Qpoca,  más  metida  que yo y eso  tambi6n  facilit6  mucho  el 

conocimiento  de  muchas cosas, pero  como que  fue no por etapas, pero  como  que  tiene 

sus  graduaciones,  muchos  matices,  como  un  proceso.  En  ese  tiempo  ya  había  habi- 

do  ciertas  represiones,  por lo menos a la  gente  ya  la  habían  zarandeado  un  buen 

rato  y  te  ponías  a  pensar  que  tanto  valía  la  pena  que  tambien  te  zarandearan  a  tí8 

era  algo  que  al  principio  pues  lo  sentías así, como  medio  lejano: yo creo  que  algo 

que ayudd  más a  cohesionar  a  todos o por lo  menos  a  la  gente  con  la  que  me  sentía 



yo mds  cercano, era  participar  en las famosas manifestaciones  donde  te sentfas tu 

que  eras  parte de  un cuerpo mds grandote  y  que tenfamos  fuerzas,  que  la  gente  nos 

escuchaba, manifestaciones  muy  imponentes  como  la  del  silencio  ¿no? 

Pero como  que es  una  epoca  muy  emotiva  en  muchos  aspectos  ano?  Recuerdo a mu- 

chos  compañeros, gente  que  te  brindaba cosas, cosas  incluso no materiales,  momen- 

tos, situaciones o de repente  te  ponías  a  platicar  con  gente  que  ni  conocías, o 

sea  de  las  mismas  brigadas,  que  te  habías  encontrado en  los  mercados,  en  los  ca- 

miones, te  ponías  a  platicar,  muchas veces lo  menos  importante  era  saber sus nom- 

bres  ¿no?  creo  que no interesaba saber ni  ddnde  vivían,  ni nada, pero  que  eso  per- 

mitid  tambien  crear  una  comunidad  de  intereses  muy  particular,  momentos así muy 

emocionales, muy  emotivos ¿no? y que ademds  es difícil  recrear  mds o menos  porque 

son  momentos muy vivenciales,  muy  cargados  emotivamente,  te  sientes  que  eres  im- 

portante,  que puedes  hacer  cosas importantes por  pequeñas  que  sean.  Creo  que  es 

,algo que en  las  brigadas  se  valoraba mucho, tan  importante  la  genftque  escribe  los 

volantes  como el  que  los  reparte,  tan  importante  las  colectas  que  se  hacían  como 

los mítines  reldmpago, o como ir a  hablar  a  los  salones, todo  el  trabajo,  todo. 

A LO LARGO DEL MOVIMIENTO  ¿COMO SE  DECIDIAN LAS TAREAsQUE SE  LLEVABAN  A  CABO? 

Inicialmente la  gente  que  tenia mds experiencia  tenfa  mds  importancia,  gente 

que ya hablaba  bien,  que  ya  tenía  muy claro lo que  tenía  que  decir, o sabía  como 

hacer  las  brigadas  mds  pequeñas, o sea que sabía  tdctica  pues,  importantes,  cdmo 

hacerlas  mds  rspidas,  mds  mdviles,  pero  siempre  se buscaba  que  la  gente que te- 

nfa  menos  experiencia  de  alguna  manera  comenzara a  tenerla,  de  forma  tal  que  no 

importaba,  llegado el caso de que  una  persona  no  estuviera,  quefa  tarea no se hi- , 

ciera, al  principio  fue  un  poco  la experiencia o la  autodesignacidn o distribu- 

cidn  democrdtica de  lo que  fue  la  misma  brigada  "mira  tu  haces  esto,  tu haz lo o- 

tro" o I1yo puedo  hacer  tal  cosasg1  no s&,  llyo cuidov1 por ejemplo,  en  los  camiones 

llyo cuido  tal puerta" "yo cuido  tal otra"  "tu hablas"  "tu  repartes"  "tu  recoges 

el  dinero" llnos juntamos  aquí  en  la  eventualidad  de  que  nos  suceda  algo,  nos  ve- 

mos en tal lugarg1 o sea  todo  lo  que es la  tdctica  en  el  actuar  de la brigada, o 

se decidía  en  las  reuniones  de  los jefes o las jefas  de la brigada, o al  interior 

de  cada  brigada se  tomaban  las  medidas  de  precaucidn  y  no  solo  la  distribucidn  de 

trabajo.  Entonces  mediaban  muchas cosas,  experiencia,  conocimiento por  ejemplo 

de la zona, o agilidad  para correr,  incluso habilidades  hasta físicas, o no se... 

que  fueras muy  convincente  en lo que  dijeras, pero  siempre  tratando  de  cuidar  que 

los compañeros de  alguna  manera fueran  adquiriendo  esa  experiencia,  y  una  cosa  que 

me  parece  importante  es  que  había  un celo muy  particular  en  tu  trabajo, 10 que  ha- 

cías era  tan  importante que valfa  la pena, el  dinero  no  se  tocaba,  se  concentraba 

pero  no  se  tocaba, el dinero  era  para  el  movimiento,  como  que  un poco los trite- 



rios  que  se empleaban  eran  esos, o simplemente  lo  compacto  del  grupo,  había  gru- 

pos  de  amigos  muy  consolidados o incluso no sd en  caso de dar  respuesta  en  una  si- 

tuacidn,  que  diera  respuestas  rdpidas, no &,que  no  fueran personas  extremadamen- 

te  nerviosas  "¿y  ahora  qud  hacemos?" o cualquier  cosa,  que  fueras  capaz  de  dar  res- 

puestas,  de  alguna  manera  creo  que se generaban  líderes,  tambien  al  principio  qui- 

zds algunos  asignados,  por  otros  responsables, pero  ahí surgieron  muchos  líderes . 

se forjaron, líderes  que  posteriormente se fueron a hacer  cosas  muy  importantes; 

dealguna  manera  uno  se  ponía  de  acuerdo,  desde a ddnde vas,  si  no había  un  lugar 

determinado  tu  escogías  el  lugar  a  ddnde  ir,  de  cudntos  había  de  ser  la  brigada 

si  una  brigada  corta  -chiquita- o grande, (de cinco a ocho  personas, o de  cuatro 

personas)  la  hora  que se iba a  hacer,  observar, planear  ir  al lugar, mds o menos 

sondeabas  si  habfa  puertas  en  caso  de  tener  que  correr,  los  camiones  en  qud  sen- 

tido iban, o sea  detalles  tdcnicos que  a la  hora  de  la  hora resultaron  importantes 

porque  gracias  en  mucho  a  eso  te  permitía  correr  y  que  muchas  veces  no te pasara 

nada,  en  otros  casos  a  pesar  deello  muchas  brigadas,  pues  no  regresaban,  las  apre- 

saron. Mds o menos  tu  elegías  si  ya  se  tenía  algo  establecido,  si  se  iba  a  leer 

por ejemplo  un  volante o a comunicar  algo, un  evento,  una  manifestacidn,  etcetera. 

Siempre  teníamos  formas  de  saber  quienes  salíamos,  quienes  regresdbamos, cuan,to 

dinero  juntdbamos , a qud  lugares  habíamos  ido,  a  cuantos  lugares  ibamos  a  estar , 
o en las  reuniones  delos  brigadistas se reunían  a  definir  los  lugares  estratdgicos 

políticamente  hablando . Había  jefes  de  brigadas y solamente  eran  ellos los que 

sabían,  para  que  no  se  infiltraran, a veces no  se  sabía  hasta  la  mera  hora a dón- 

de  se  iba a ir. 

¿Y EN  CUANTO  A LAS DECISIONES MAS RELEVANTES? 

Buena  parte,no  todo,  las  cosas  mds  del  detalle,  más  de  estrategia  eran  decidi- 

das  en  lo  que  se  conocía  por  el  Consejo  Nacional  de  Huelga,  sin  embargo  a  pesar 

digamos  de  que  era  la  cabeza  del  movimiento  teníamos  la  posibilidad  de  discutirlo 

en asambleas, muchas  veces se habían ya acordado  cosas  y  la  asamblea  cambiaba,  y 

de alguna  manera  tu  tenías  la  posibilidad  incluso  de  estar  en  contra  de  lo  que  se 

había  propuesto,  y  creo  que  buena  parte  de  las  cosas  que  se  proponían  enla  asam- 

blea se llevaban al CNH,  creo  que  es  una  cosa que'  fue  muy importante  del 68, había 

en  la  medida  de  lo  posible,  de  lo general, un  respeto a lo que se acordaba  en  las 

asambleas;  un  criterio  democrdtico  muy  bdsico  jno?  que  permitió  el  que  hubiera di- 

ferentes  representaciones,  eso  facilitd  el  que mucha  gente se involucrara,  había 

gentes  de  clases  sociales  muy  distintas,  gente  con  mucha  posibilidad  económica 

pero  mucha,  mucha,  para  la  dpoca  llevar  buenos  carros,  vestir  muy  bien,  tener  mu- 

cho dinero y gentes  que  no  teníamos  esas  posibilidades,  no teníamosnj carro ni 

dinero ni nada, teníamos  que  trabajar  para  estudiar. 



¿QUE  TIPO DE RELACION  TENIAS CON  EL  CNH? 

En  la  dpoca  y  con  toda  la  franqueza,  te  podría  decir  que  inicialemente,  pues 

era  de  hola y que tal, pues  saludarlos,  gente  que  admiraba  su  manera de hablar o 

de  pensar o su capacidad de oratoria, de resistencia  incluso, habila asambleas  que 

duraban  dos tres horas, pero  mi  trato mds  bien  era  "me  caes  muy  bien**  "son  gente 

a la que yo respeto" " s í  estoy  de acuerdo" o '*ya  .me convencieron** Voto por  lo que 

se estd diciendo" pero no eran  mis  amigos  prdcticamente,  sino  en  el 68 no todos 

ellos, con algunos de  ellos  me  senfia  más  cercano  pues,  porque  estaban  en mi es- 

cuela, eran los dirigentes de  mi escuela,  de mi facultad, gente  conla que yo me 

sentía  mds  identificada  que  con  otros,  sin  embargo por  la  dpoca  me  caian  bien... 

La  relacidn  era rnds con  otros  compañeros  que  con  las  cabezas,  además  como  casi 

nunca los veías, los veilas  en  las asambleas,  estaban  ocupados o tenían  muchas  reu- 

niones o no  los  veías  con mucha  frecuencia a quienes  mds  veías  eran  la gente de las 

brigadas, o la gente  que conmucha  frecuencia  no  se  perdía  una  asamblea  ¿no? Pero 

había  muchos  elementos, la  gente  asistía a las  asambleas por  muchas  razones,  desde 
te  preguntaban  quien iba a hablar porejemplo, no  era  lo  mismo  que  hablara  Juan 

Pdrez a que hablara  Luis Gonzdlez o Roberto  Escudero  pues,  las  muchachas a veces 

iban  porque hablaba  alguno de ellos,  trato  de  decirte  pues  que no todo  era  tan  así 

100% político,  conciente, seguramente  porque  les  gustaba  como  hablaban o les  gus- 

taban  como  personas  físicamente, o porque  al  lado  se  iba  a  sentar  la  muchacha  que 

te  traía  de  un ala, entonces  no  te  perdías  la  asamblea. 

¿COMO ERA LA ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA DEL  MOVIMIENTO? 

Era  una  estructura  muy  bien  pensada  pues,  porque  había  direcciones  intermedias 1 

que  servían  de  alguna  manera  de  enlace  entre  las  brigadaso  digamos  la  gente  mds 

organizada en las facultades y, la direccidn,  el  Consejo,  estas  organizaciones  in- 

termedias se dedicaban  a coordinar  brigadas,  trabajos  mds  concretos. 

¿ERAN  ESOS LOS COMITES DE LUCHA? 

Nor YO creo qve despuds  devinieron  muchos  en  comites  de lucha,  que eran  parte 

mds  activa  de las facultades o de las  escuelas  ¿no?  pero  no,  son  gente que, 0 se 

habían  destacado  en  los  comitds de  lucha  p6ro  que  de  alguna  manera  eran  dirigen- 

tes,  intermedias  me  refiero  entre  lo  que era practicamente la  direcci6n  de  un  mo- 

vimiento  y  la  base pues, pero  eran  dirigentes,  tambidn  movían  gente,  tambidn  eran 

gentemás o menos  importantes,  pero  tan  importantes  como  las  cabezas, o incluso 

comites  de  lucha  pues,  que  eran  gente  que  ya  tenían  mucha  experiencia,  muchos  años 

en  la facultad, no porque  fueran  fósiles,  sino  que  tenían  muchos  años  de  lucha, 

de  conflicto,  con las sociedades  de  alumnos,  que  buena  parte  de  ellas  eran  cha- 

rras, vendidas  totalmente ¿no? o luchas  contra  los  porros  golpeadores  de  ahí  de 

las  escuelas  ¿no? o luchas  contra  grupos  políticos  religiosos, o de  derecha  ¿no? 



~ como que  había  de  alguna  manera  oradores y organizadores,  hay  gente  que  organiza- 

ba  perfecto,pero  era  pisirno orador,  había  gente  que  era  buen  orador  pero  pdsimo 

organizando,  entonces  se  conjugaban  mucho,  a  veces  hasta  los  tipos  de  direccio- 

nes. S í ,  había  direcciones  intermedias,  unas  estructuradas  en  torno  a l o s  comi- 

tds de  lucha y  otros,  no  estando en los comitds  de  lucha  pero  estando  en  la  mis- 

ma  dindmica  pues  del movimiento,  pues  se  habían  destacado  ya  como  una  gente  reco- 

nocida  que  era  capaz  de  organizar a la gente,  que  tenía  respeto  con  la  gente,  que 

hablaba y por lo menos  se  le  escuchaba. 

En  las  brigadas  sucedía  otra  cosa  porque  a  veces  en  las  brigadas  te  enfrenta- 

bas a lo inesperado, o sea  tu  podías  planear  todo  casi  casi  muy  racionalmente  pe- 

ro lo cierto  es  que  ibas  tu a un  medio  en  el  que  no conocías,  donde  no  sabías  co- 

mo  te  iba a recibir la persona,  donde  te  habían  comentado o donde en  tu  vida  ha- 

bías  estado,  entonces  siempre  había  eventualidades y en esos  momentos  emergían  co- 

sas no  previstas  pues; a  lo mejor  una  gente  que no pensabas que era  buen  organi- 

zador  a la  mera  hora result6  que era  excelente  organizador ¿por qu&?  porque  el  que 

supuestamente  nos  iba a  coordinar en u& situacibn..  .por ejemplo  que sb yo, de  que 

estaba  la policía, se echd a correr  pues. Y la  gente  que nos quedabarnos  nos  te- 

níamos  que  organizar  de  alguna  manera.  Ademds  no  tenfan  previsto,  de  repente  al- 

guien  que  decía  que  no  sabía  hablar,  que le temblaba  la voz,  que lo escuchabas  ha- 

blando y  resultaba ser un  excelente  orador,  pero  no lo sabíamos cuando  salíamos a 

veces;  una vez detectado  tratdbamos  de  cuidarlo,  de.fomentarlo,  pero  muchas  veces 

no sabías  ni tus propias  habilidades, o gente  que  tenía  habilidades  tecnicas  para 

la  pintura  por  ejemplo, o gente  que  hacía  poesía  que  ayudaba  al  movimiento  desde ’ 

otro punto  de vista,  no  salía  a  las  brigadas  pero  se  dedicaba a hacer  carteles, 

igualmente  importante. 

Te  enfrentabas  a  todo, los camiones,  corretizas,  abucheos,  todo  cotidiano y eso 

te  enriquecía y permitid  transmitirlo  por  otros  medios a la  misma  direccidn a que 
fueran de alguna  manera  por  decir,  &ramos  como  los  brganos  mds  sesibles  del  Con- 

sejo, no  quiero  decir  que  ellos  estuvieran  alejados  de  la  realidad  pero  tenían o- 

tros  tipo  de  tareas,  nosotros  estdbamos  permanentemente  con  la  gente. 

¿QUE  TIPO DE PERSONAS  PARTICIPABAN  EN EL  MOVIMIETO? 

Yo creo que una  caracterfstica  del 68 es  que  participaban de todo.  Tu  velas 

a muchachas  elegantemente  vestidas  para  la  &poca,  que  vivían  en  Polanco,  Las Lo- 

mas o gente  que  andaba  comparativamente  no  a  la  moda,  no  tan  bien  vestida  pero  que 

tambidn  participaba,  gente  que  llegaba  en  su  coche,  muy  elegante  y  te  ibas  de  bri- 

gada, en  lugar  de  irte  en los camiones o irte  de  aventbn,  te  ibas  con  cuatro o 

cinco personas  en  el  coche  de  alguien,  había  de  todo,  gente  que  pertenecía  a  sec- 

tores muy católicos o gente  con  otra  tradicibn;  una  cosa  muy  bonita  de 68 que  ha- 
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sobre el ser  humano,  hay  otras carreras  muy  tdcnicas,  pero  que  paraddjicamente, 

como  es  el caso de  la  facultad  de  Ciencias  comoque  en  el 68, eran  facultades muy 

combativas. 

Es difícil  caracterizar  a la  gente,  porque  su  proveniencia  es  muy  disímil,  ha- 

bía  hijos  de  refugiados  españoles,  gente  que  tenía  una  formacidn muy  particular, 

un  clima  ideoldgico  en su casa, liberal o socialista,  revolucionario,  comunista o 

incluso anarquista,  había  gente de ambientes  religiosos muy reaccionarios,  gente 

que  pertenecía  a  sectores  de  derecha, de  la  democracia cristiana, de  ultra  dere- 

cha  pues, y la  izquierda  muy  matizada,  había  grupos  de  izquierda,  la  Juventud Co- 

munista,  había  hasta  Juventudes  Priístas,  y  había  gente  que  no  pertenecía  a  nin- 

guna  corriente  ni  política  ni  ideoldgica,  gente  que  venía  de  diversos  sectores  pe- 

ro que  no  profesaba  ninguna  idología  pero  lo  menos  explícitamente. 

YO siento  que  un  elemento  que  permitid  un  poco la unificacidn para empezar,  fue 

la convivencia,  algo  muy  simple, la conversacidn, la  posibilidad  de  estar  tu  sen- 

tado  en  la  misma mesa, o discutir o platicar  con  compañeros  de  otras  facultades, 

de  otras  escuelas,  ya no estdbamos por bloques,  tambien  mucho  la  prdctica,  las  ex- 

periencias, las manifestaciones,  las  brigadas,  que  trastocd  un  poco la  vida  coti- 

diana  de  los  estudiantes.  Tambien  la  política  y  las  consignas  que  se  fueron  le- 

vantando  tocaban  todos  sectores, la represidn  nos  afectaba  a  todos. 

¿COMO TE ENTERABAS DE LO QUE  SUCEDIA  EN  TORNO AL MOVIMIENTO? 

La  comunicacidn  directa  con.bs  compañeros, o el  telefonazo,  aunque  despuds  se 

elimind  el telefonazo, no se hablaba  de  política  en  el teldfono, ni  en  público  si 

quiera, te enterabas  en  los periddicos  de  alguna  forma,  la  televisidn  era  otra, 

recordemos,  estamos  en 68, las  Olimpiadas ... aunque esta  volted  mds su atencidn 
en  el hecho  de  las  Olimpiadas.  Asambleas;  había  que  ir  a  los  centros  de  estudio 

en  este  caso  la facultad, en el caf6 o con otros  cuates  que  estaban  en  otras  uni- 

versidades o en prepa, que los  hermanos  estaban  en  el  movimiento,  la  asamblea  te 

alimentaba  mucho,  periddicos  murales,  volantes,  desplegados,  te  enterabas de  to- 

das  maneras y  si no, había eventos  que  te  permitían  enterarte,  se  hacía  que  invi- 

taban a  alguien que cantara en  alguna  facultad o en  la explanada de rectoría, o 

que  alguien  declamara  poesías,  se  organizaban  eventos  culturales  que  tenían  como 

funcidn  las  dos cosas, difundir la cultura  pero  ademds  que se enteraran  de  las  co- 

sas, porque entre  acto  y  acto  te  informaban, te  repartían  un  volante o ibas  a la 

facultad. Hubo  muchos  medios de enterarse,  las  pintas  en los camiones, en  las 

paredes;  de que  te enterabas, te  enterabas,  yo  creo  que  incluso los no estudian- 

tes  tambidn se enteraron  a pesar suyo,  y  los que  no  querían  enterarse  como  que  hu- 

bo  muchas formas de  difundirse. 

¿CONSIDERAS QUE EL  ACCESO  A LA INFORMACION  SOBRE  EL  MOVIMIENTO SE DABA DE IGUAL 



bia  de  todo  pero  que  se  mezclaban, a la  hora de las  brigadas no preguntabas si vi- 
vían  en  Lomas,  Narvarte,  Polanco o en  la Guerrero, te  metías y  participabas,  es 

curioso  porque  en  el  plano  de  la  participacidn  se  hornogenizaba a h  en otros  aspec- 

tos,  obviamente  que  no  porque pards que  convivieras con  la gente  eso  no  te  hacía 

vivibr en Polanco pero  hasta  lbgente con  grandes  posibilidades  econdmicas  que  no 

había  sufrido  carencias  participaban  junto  con  el  otro  que  vivía  en otro.medio, 

que tenía carencias, que  tenía  que trabajar, porque  no  tenía  medios y estoy  ha- 

blando de gente común y  corriente,  no  de  corrientes  políticas,  digamos  de la  gen- 

te de brigadas,  de la  que  asistía a  las  asambleas  y en  otros  planos  obviamente  ha- 

bía  agrupamientos  políticos,  gente  que  ya  había  militado  desde  hace  muchos  años 

jno?  es  esos  tiempos  había  las  juventudes  comunistas,  habfa  gente  que  había  mili- 

tado  desde sus abuelos,  sus  padres o ellos  habían  ingresado,  entonces  ya  tenfan 

otra  formacidn,  otra  manera  de  pensar,  pero  digamos  el  resto,  fuera  de  estos  gru- 

pos  políticos,  de  diversos  matices,  la  gente  era  de  todo,  en  las  brigadas  veías 

de  todo, en las guardias  nocturnas  para  las  huelgas,  pues  se  quedaban  de todo,  los 

que  tenían  posibilidades  econdmicas  pues se traían  comida  de su  casa, le  sacaba 

dinero yo no sé a quien  pero  le  sacabaqdinero,  cooperaban  con  otras  cosas  pero  tan 

cooperaban  ellos  como  cooperaban  los  otros. Y hubo  cambios, yo creo que  ahí  hu- 

bo  rupturas  muy  interesantes  jno?  de  gente  que  se  enfrentd  por  primera  vez  a  otro 

trato,  a  otra  relacidn  a otra  forma  de  ver las cosas  jno?  cosa  que  en  su  casa  ob- 

viamente  hubieran  estado  absolutamente  en  contra,  que  su  niñita,  güerita,  bien  ves- 

tida, de ojos  azules, anduviera  con chamagosos, mugrosos  (bueno,  esto  dltimo  en  la 

mentalidad  de los papds). Hubo  rupturas  familiares  inclusive,  de  gente  que  en  al- ' 

gunos  casos  donde  la  autoridad  familiar  era  muy  fuerte,  la  sacaron  a  fuerzas  del 

movimiento,  las  llevaron  a  Cuernavaca,  a  Acapulco,  donde  podían,  pero  en  otras  sur- 

gid lo  contrario,  las  gentes,  independientemente de  eso,  siguieron  en  el  movimien- 

to,  siguieron  y  es  mds  siguen. 

¿QUE  TIPO DE PERSONAS TENIAN MAYOR INFLUENCIA EN EL MOVIMEINTO? 

Todo  estabamuy  matizado  porque  dependfa  de  cada  escuela,  las  facultades,  por  e- 

jemplo, para estudiar  arquitectura  necesitabas mds o menos ciertos  medios  econb- 

micos  jnoZ  No  hay  ninguna  carrera  barata,  pero  hay  carreras rnds baratas  que  otras 

por lo  regular  aquellas  carreras  donde  te  piden  bata,  instrumental,  material  pa- 

ra  trabajo  eran  carreras  caras,  entonces  había  escuelas o facultades  donde  la  gen- 

te  tenía  una  proveniencia  econdmica distinta, tenía  mds  medios  para  sostener  la 

carrera; o qufmica  por  ejemplo  que  entrabas  a  las  siete  de  la  mañana  y  salías  a 

las  dos,  entrabas  a las  cuatro  y  salías  a  las  diez de  la  noche;  para aguantar  ese 

ritmo de  estudio  se  supone  que  tu  paps  te  mantenía;  dependía tambi~n..d~~_t.~Poi~e 

tradicidn,  hay  carreras que  por  naturaleza  est5  leyendo  cosas  sobre  la  sociedades, 



MANERA  PARA  TODOS LOS PARTICIPANTES? I 

El manejo  de  la  informacidn , yo creo  que es entendible, como  que  hay  acceso  a 
la  informacidn  mediada,  como  que yo creo  que  no  todo  el  mundo se tiene  que  ente- 

rar de  todo,  hay  cosas  que  se pueden  decir y  cosas  que  no se pueden  decir,  obvia- 

mente  hay  que  recordar  que  para  la  gente  en  la  &poca  militaba  en  partidos  políti- 

cos, los  partidos  políticos  tienen  su  disciplina  partidaria,  entonces  era  tdcti- 

ca  la conoces  tu  cuando  te  la  esbozan,  la  hacen o te la dicen,  pero  de  otra  mane- 

ra  no te  enteras  de  ella,  entonces  como  que  había  cosas y e  se podían  platicar y 

decir  y  otras  cosas  que no. Hubo  muchas  infiltraciones,  entonces  había  que  te- 

nermucho  cuidado en lo que  se  podía  decir y lo que no se podía  decir,  incluso yo 

creo que  había  cosas  que  se  enteraban  solo  un n~cleo de  personas  que  tenían  acce- 

so a ellas. 

Te enterabas  facilmente,  rapidamente,  habfa  una  capacidad  muy  grande  para di- 

fundir los acuerdos, se  acordaba  hoy y en  la  madrugada se estaban  tirando  los  vo- 

lantes, o en  la  mañana y  a las  dos  horas  ya  tenías  inundada  la  Ciudad  Universita- 

ria y otros  lugares, había  mucha  gente  participando. 

No fue un movimiento  que  se  tratd  de  confundir, o de  autoconsumir a s í  mismo 

sino que  todo lo contrario,  tratd  de  difundirlo lo mds  que  se  pudo,  buscando  de 

alguna  manera  definiciones,  apoyo,  tan  era así que  se  traducía  en  monetario,  a- 

demds  era  una  forma  de  conrarrestar a  algunos  periddicos  que  decían sus propias 

versiones  y  generalmente  no  corespondían  a lo que realmente  .sucedía.  Había  tres 

pardmetros,  lo  que se escuchaba, lo que se  leía  en  el  periddico y lo  que  se  leía 

en los volantes. Yo creo  que  eso  es  algo  que  tuvo  la  gente,  que  no  te  podías  que- 

jar de  que  no  te  habían  avisado, o de que no te habías  enterado  porque  por lo me- 

nos, un  papelito  te  tocaba, y se  trataba  de  unificar la  informacidn  cuando  era  de 

orden  generico lo firmaba  el CNH, quería  decir que era  una  propaganda que estaba 

aprobada. 

LA QUE ATRIBUYES  LA  DESARTICULACION  DEL  MOVIMIENTO? 

En  primer lugar la  represidn,  al  pdnico,  la  gente  no salid. 

En  segundo, la no incorporacibn de  muchos  sectores en  los hechos,  que se invo- 

lucraran  incluso  rebasando los propios  planteamientos del mismo  movimiento  estu- 

diantil,  incorporando  otro  tipo de preocupacioens  que  fueran  mds sen~ibles al  con- 

junto de la  sociedad. 

Tercero, yo creo que  fue  demasiado  rdpido,  duraron  muchos  meses  pero el tiempo 

cuando se decidieron  cortarlo, se cortd  y  no hubo tiempo  de  configurarse, se ce- 

rrd la universidad,  se cortaron cabezas, y no hubo posibilidad  de  reorganizarse 

facilmente, fue tan  rspido, tan violento, yo creo que  la  sociedad  tardo  tiempo  en 

recuperarse  ella,  de  qu6  había  pasado  ¿no?  por lo menos  durd  una semana,  no  dabas 



crddito,  no  era  posible ... sf es  posible  en  M6xico  ha  habido  muchas  cosas  asf. 
Adembs, por  la  dpoca no habla  organizaciones  polfticas  partidarias  diferentes 

a la oficial  que  pudieran  movilizar y plantear  otra  alternativa. 

¿QUE  RELEVANCIA  TUVO  LA  EXPERIENCIA  DEL  MOVIMIENTO EN TU VIDA  PERSONAL? 

Mi  manera  de ser, mi  manera  de pensar, la  manera  de  concebir  la  vida,  mis  re- 

laciones  con los demás, la  manera como doy  clases,  la  manera  en  como  me  llevo  con 

mis  amigos ... me  sacudid  mucho,  me hizo  quizds  más  responsable,  te  puedo  decir  que 
a mi  me marcd, me marc6  toda  la  vida.  Que s í  estd  bien  que  hay  que  hacer  cosas 

pero que  las  cosas  no  se  hacen  solas,  necesitas  formarte,  necesitas  actuar  no so- 

lo  tan  emotivamente  sino  que  necesitas  otra  preparacidn. 



SUJjETO G: ESCUELA DE CIENCIAS  BIOLOGICAS - IPN 

Yo recuerdo  mucho  a  uno  de  mis  compaHeroS,  el  jefe de grupo  durante  toda  la  ca- 

rrera; 61 era  muy  nacionalista;  muy  interesado  por  la  problemdtica  que  habfa  tanto 

en  la  escuela como  a nivel  nacional.  El  era  el  que  asistía a  las  asambleas,  y a- 

sistía a  tal,  y  despu&s,  como  buen  jefe  de  grupo  llegaba  y  nos  decia.  Recuerdo  mu- 

cho que  al'  principio  me  fastidiaba;  una de  las cosas  que  mds  me  molestaba  era  que 

nos  dijera  que  nos  tenia  que  informar algo, siento  que  era  una  reaccidn  muy  natural 

en  cuanto a  que yo venfa  de  una  familia sin ninguna  informacidn, se puede  considerar 

que  yo fuí la  primera  profesionista  de  la  familia,  entonces como  que  no  habfa ningu- 

na  formacidn  pues,  cultural  y  me  costaba  trabajo  que  alguien  me  estuviera  dando  in- 

formacidn,  como  que  habfa  un  rechazo  natural  de  que  yo  no  querfa  saber  nada  que  no 

fuera  el  sacar  la  calificacidn  adecuada  para  ir  pasando  y  cumplir,  para mf no habfa 

otro panorama. Pero esta  persona  influyd  bastante, a traves  de 61 nos  fuimos  ente- 
rando de  lo que estaba  pasando y poco a  poco me  fue  jalando,  hasta  que  nunca  faltd 

alguien por ahi que te  dijera  que si  no  querfas ingresar  al Partido  Comunista, las 

Juventudes  y  empezamos  a  participar  antes  del '68, habfa reuniones  yo  prestaba  mi 

casa  porque  se  prestaba,  estaba  sola  porque  mi  mamd  trabajaba.  A  traves  de  eso  me 

fuf  relacionando  cada  vez  mds  pues con compañeros  que  sus pap&, sus  familiares, 

pertenecían al  Partido,  cosas  que  permitieron  tener ya  un ambiente  totalmente  dife- 

rente, habfa  ya  otro  tipo  de  participacidn,  ya  tenfas  informacidn  y  realmente  cuan- 

do lo  del '68, pues  yo  creo  que  ya no sorprendid  mucho  a  nadie,  aunque  al  principio 

?o entendfas  bien  lo  que  estaba  pasando  porque  todo  lo  relacionabas  con  pleitos  en- 

tre escuelas;  antes  del '68 habfa  mucha  pugna  entre  el  Poli y la Universidad,  proba- 

blemente por los juegos, no podfas  decir que eras  del  Poli  frente a  universitarios, 

habfa  un rechazo, incluso  muy  fomentado  en  la  escuela  por  los  maestros,  nosotros  los 

veíamos  como  una  &lite.  Entonces cuando se tuvo  informacidn  sobre  el 26 de  julio  en 

el  aniversario  de la  Revolucidn  Cubana y  que habia  habido  golpes  y  todo  esto,  al 

principio  pensamos  que  era  un  pleito  mds  entre  politecnicos  y  universitarios. 

Si  me  preguntaras asf, ahorita qu6 me  hizo  que  yo  participara,  pues  no se, no 

te podrfa yo decir  exactamente  porque  era  como  una  efervescencia  que  habfa  ¿no?  era 

como lo  mds natural que  tu  tenfas  que  participar;  porque  nadie  te  estaba  obligando, 

pero  tampoco  tenías  miedo  en  participar  fijate,  yo  creo  que  la  participacidn se did 

en la  medida  en  que  empezaste a saber que  habfa  agresidn  y  que  la  policfa  estaba 

golpeando o que los granaderos  estaban  haciendo  una  serie  de  cosas. Te digo,  de esa 

forma  empezamos  a  participar  luego  empezaron  a  detener  a  algunas  personas,  personas 

que  ya  conocfamos, de  uno o dos años, de  varios  años,  y  que  te  dabas  cuenta  que  no 

habfa  raz6n  para  detenerlas,  y  todo  eso te indignaba  muchfsimo.  Otra  de las  cosas 

que jamds se me  van  a  olvidar  es  el  saber  cuando  tomaron  la  escuela,  que  los  grana- 



deros  hubieran  entrado en tu escuela, que  estuvieran sentados  en las  mismas  bancas 

en  que  te  habfas  sentado td, no s8, empiezas  a identificarlos como  que  no  son  gente 

como td, inhumanos  y ya es una cosa totalmente diferente por su forma de ser de  vio- 

lencia  que hay en ellos, entonces todo  eso  jno? 

Yo tenfa un compañero de generacidn  que era el mds  inteligente, el 

no, y de repente estaba preso, era algo  que te sublevaba y te decía "yo 

seguir  participando porque me compañero estd ahf, y todo lo que  yo haga 

vor de que 81 quede libre" jno? Yo creo  que fue  algo  como de reaccidn, 

mejor  alum- 

tengo  que 

est6 en fa- 

la gente se 

sintid agredida, tu vefas con qud zaña,  tanto los granaderos como los policfas o los 

agentes  que andaban, vefan con  odio a la juventud, y aunque luego  empezamos  a  tener 

miedo, la participacidn sigui¿, sobretodo  nosotros que  siempre fuimos  gente de base, 

yo  a pesar de haber  tenido una participacidn en las juventudes, pues mi cardcter 

nunca me premiti6 ser lfder ni nada de eso, pero sf.&amos gente  que  salfamos  a  las 

brigadas,  a  juntar dinero a los camiones,  a ver  gente, a  repartir  volantes,  a lle- 

varle  las  comidas  a los presos, una serie de cosas que ya habfamos organizado, &a- 

mos  asf  como  las  hormiguitas  que de alguna  forma  no  sobresalfamos en lo grande  pero 

sf estuvimos  ahf  haciendo todo. . 

¿COMO  SE  TOMABAN  LAS  DECISIONES AL INTERIOR  DEL  MOVIMIENTO? 

Pues  normalmente lo que  pasaba es  que tiZ te conectabas con  gente  que de la es- 

cuela o que  estaban en las juventudes y. se  hacían reuniones en casas  y ahf salfan 

puntos, que  faltaba esto, que  se tenfa  que  llevar comida a los presos, entonces se 

'repartfan y cada qui& dependiendo de sus'recursos decfa "yo llevo una vez o dos ve- 

ces por semana"  yo llevaba de una sola  vez  porque  no tenfa dinero  y  luego  otra  cosa 

cuiddbamos  mucho era  que los domingos  las  personas tuvieran visitas  porque  muchos de 

los compañeros  eran de fuera, era otra  cosa  que  se turnaba, se  hacfan  listas y cada 

quien decía  "yo puedo este domingo o no puedo"  porque  tambidn estaba  limitado el nd- 

mero de gentes  que podfan entrar. Soy de la opinidn de que el Partido  aport6 mu- 

chas cosas, yo  conocf muchas gentes  que de veras  se preocupaban  por los detalles  que 

no  son  asf  como para  hacer la revolucibn  pero sf que eran importantes en ese  momen- 

to de que los compañeros que tenfan  que  tomar medicinas,  que a la hora de apresarlos 

se  les habfa roto los lentes y  no  podfan leer, o personas  que tuvieran  algdn proble- 

ma; siempre  habfa una organizacidn  afuera  que  trataba de ayudarlos. Si habfa una 

organizacibn,  pero  te digo, una organizacidn  asf como, de alguna  forma, ahora  que  se 

menciona lo del terremoto, era similar,  no  se  reconocfa  a una sola persona como  la 

que  organizaba,  sino  que  se  reunfa la gente  y  de pronto  empezaban a  surgir  ideas de 

qul! hacer  y  cdmo organizarse, y  funcionaba,  funcionaba porque a la siguiente  semana 

se  volvfan  a  reunir y se revisaba la lista, se decía "fulano no Cumplid, pero  esto 



s í  se  cumplio ... cosas de ese tipo, que  se  vefa  que tal vez  no  habfa la eficacia del 
cien por ciento  pero sf iba funcionando. No era una persona, todo era muy espontd- 

neo. 

¿CUAL ERA TU  RELACION CON LOS LIDERES? 

Si tenfas  una identificacidn con  ciertas  gentes que td sentfas un respeto por 

ellos,  yo  recuerdo  que un poco antes de que fuera el '68 habfa un movimiento de li- 

bertad a los presos politicos,  en ese  tiempo los presos mds conocidos eran Valentfn 

Campa  y  Demetrio Vallejo, yo recuerdo  cuando  Campa quedd en libertad fue una emo- 

cidn muy grande, all& en Zacatenco  hubo un mftin  y acababa de salir un dfa antes, 

habfa una identificacidn asf, espiritual de respeto por  una gente  que  se  habfa pasa- 

do  once  años  en la cdrcel y al otro  dfa  estaba en un  mftin. Tu sabias  que  habfa gen- 

te del partido,  y  que estaba con  ellos,  entonces,  cuando  hacfamos  a las reuniones  no 

iban  ellos  jverdad? pero había alguien  que  habfa  ido  a las reuniones donde estaban 

ellos, y ellos  nos  transmitfan una serie de propociones que se  habfan  discutido en 

esas  reuniones  y de  hecho  las tomdbamos ya como  un trabajo; no s6 si en algo  tiene 
que  ver la juventud,  que  no  analizas  a lo mejor  muchas cosas pero  las sientes, y en 

el  momento  tu  haces  las  cosas  desinteresadamente,  y las  haces no porque quieres te- 

ner un puesto o que  se te reconozca,  las  haces  porque en ese momento  te nace, y  las 

haces, era ese  entusiasmo  que  tu  tenfas por despertar  a hacer cosas, para mi era co- 

mo un despertar  a  muchas  cosas  que  no  sabfa  como poder hacerlas  y  a  travbs de la 

reunidn  con  otras gentes, ellos  te  decfan  cdmo  y podías  expresar todo eso que  trafas 

adentro  y  qye  antes  no sabfas como  hacerlo  jno?  no sb que  tanto  significd para otras 

gentes  con mds claridad polftica, lo mfo fue  mds  emotivo que polftico. 

Yo puedo  considerar que para mf  era una lucha,  yo vengo  de un hogar  en que  se 

me  form6  desde  el  punto de vista catdlico,  y  que  tambien empecd B un  enfrentnmiecto 

en CslantO a  qud  tanto las ideas religiosas  estaban de acuerdo primero  a la carrera 

que  yo  habfa  escogido  (biologfa)  y por otro  lado  las expresiones  de gente  que era 

muy CatdliCa  que  reaccionaba  totalmente  agresiva  a la participacidn de  la juventud 

en el movimiento,  fue poco a  poco  despertar,  entonces se conjuntaron  varias Cosas; 

en el '68 empezaste  a ver que  no  estabas solo, yo  creo que todos en a l g h  momento 

tenemos  cierto  temor  de,estar solo y  ahf  nos  dimos cuenta que no, que  habfa  solida- 

ridad de mucha  gente  y bueno, tu en las  manifestaciones  te  sentfas muy protegido, 

SentfaS  que  podfas hablar con  cualquier  gente  de  las  que estaban ahf por todos  habld- 

bamos  mds o menos  un lenguaje, todas  aquellas  rencillas de Poli-Universidad se  vinie- 

ron abajo, ya no  habfa eso, todos &amos iguales,  todos  reconocfamos  a un enemigo. 

que en ese  momento  identificdbamos  como  gobierno,  como ejercito, como policfa,  de 

para  muchos  de  nosotros la identificacidn de un agresor extranjero  que  eran los 



Estados  Unidos,  empezamos  adespertar, a reconocer  y  a  entender,  esos  momentos  fueron 
los que  hicieron rnds crisis para mí,  algunas  cosas  que hasta  entonces  habían  signi- 

ficado  algo  para  mí,  como  era  la  bandera,  el  himno, yo de  repente  romfií  con eso  y 

empecd a plantear  que  eso  era  una  manipulacidn  que  se  estaba  haciendo  a  la  gente y 

realmente  a  rechazar  muchas  cosas  del  país,  que  ahora  te das  cuanta a lo  largo  de  la 

edad, que no  era  para  tanto,  pero  en  ese  momento no significaba  para mí nada,  pero 
nada  en absoluto, era  un  coraje  una  forma  de  rechazo  al  gobierno,  un  odio. 

¿COMO  TE  ENTERABAS DE LAS COSAS  QUE  SUCEDIAN  EN  TORNO AL MOVIMIENTO? 

Bueno en  ese  tiempo  había  un  periddico  del Partido, se  publicaba,  se  hacian 

cfrculos de estudio,  se  leía  literatura,  las  noticias  del  periddico,  se  analizaban 

algunas  cosas  del  periddico;  había  una  revista  similar  a  lo  que  ahora  es  Política, 

que el director  era Marcue? Pardiñas, y bueno  era  con lo que  td estabas  informado, 

tenías  esa  informacidn  y  pues  los  domingos  cuando  íbamos  a  la  cdrcel,  a  los  chicos 

les llegaba  mucha  informacidn, y ahí  te  ibas  enterando  de  todo  lo  que  había  pasado, 

que lo  que  decía  el  periddico  no  coincidía  con  lo  que  en  realidad  había  pasado,  los 

familiares y amigos  relataban  lo  que  les  había  pasado, y así.estabas m& o menos  en- 

terado; yo creo  que s í  había  bastante  informacidn  en  ese  momento. 

¿CREES TU QUE LA INFORMACION ERA IGUAL PARA TODOS? 

Pues antes  de  que  se  tomaran  las  escuelas,  se  hacían  asambleas  muy  seguido, 

los  mismos  maestros  te  informaban,  había  como  puestos  donde  habfa  literatura  que  po- 

días  pasar  a  leer,  pues  tenías  esa  informacidn,  incluso  creo  que  yo  no  era  de  las 

‘personas  mds  informadas, y tenía informacidn,  había  otras  gentes  que  tenían  mucha . 

mds  informacidn  porque  eran mds participativos en las  asambleas,  porque  había  asam- 

bleas  en  muchísimos  lugares  ¿no?  entonces  yo  creo  que la  gente s í  sabfa  lo  que  suce- 

dfa,  claro  que  la  informacidn  estaba  en  la  medida  que  la  gente  estaba  mds  involucra- 

da  porque s í  hubo mucha  gente  que  cuando  empezd  el  movimiento y todo  esto,  se  fue 

para su  casa,  así  no estds  informado;  pero  si  tu vas  a las  reuniones,  y  todo  te  en- 

terabas. 

POR LO QUE  PLATICAS,  ME  DA LA IMPRESION DE QUE TU 

DEL PARTIDO  QUE DE LA ESCUELA  ¿COMO  ES  ESTO? 

Es  que  fue  precisamente  en  la  escuela  que  se 

gente  de  la  escuela  y  era  gente  del  partido,  pero 

PARTICIPACION FUE MAS A TRAVES 

formd  una celular  y  entonces era 

en las  reuniones  ya  en  el  movimien- 

to , ya  no  solo  eragente  de  la  escuela,  era  de todo, gente  que a veces  ni  siquiera 

estaba  en  una  escuela,  pero  si  tenias  comunicacidn  con la  escuela. 

¿QUE TIPO DE PERSONAS PARTICIPABAN? 

Mira, yo  creo  que había  de  todo,  porque  había  gente  del  Poli  pero  de  otras  es- 

cuelas, de economía, de  ingeniería,  de  la normal, pero  tambidn  había  muchachos  tra- 



bajadores, o amas de  casa. 

¿Y DE IDEOLOGIA? 

Yo participaba  mds  con  la  gente  del Partido, pero  en  la escuela  habfa  gente  que 

no tenía  necesariamente  partido;  no  había  identificacidn  de  alguna  otra  tendencia, 

no  sabrfa  decirte si  en  la  escuela  habfa  algdn  otro  grupo. Lo que sf creo es  que 

había una  separacidn  a  nivel  de  carreras,  se  puede  decir  que  la  gente  que  partici- 

paba  mds  era  de  biologfa y de  ingeniería  bioquímica. 

¿DE  TODOS  ESTOS  GRUPOS CUAL  INFLUIA MAS? 

Tal  vez  por mi  participacidn  dentro  del  Partido,  pero yo creo  que  habfa  una  in- 

fluencia mayor  del Partido, aunque  me  acuerdo  mucho  de  que  cuando  fbamos a ver a los 

compañeros  los  domingos, en  la  crujía donde  ellos  estaban,  había  gente  de  diferen- 

tes  ideologzas,  pero  siempre  la  gente  del  Partido  tuvo  una  presencia,  aunque  chocaban 

mucho,  sobre  todo con los troskistas. A nivel de grupo?  aunque  a  veces no se Valo- 

ra, porque quizds había  gente  un  poco  dogmdtica,  en  verdad  participaban  mucho,  que 

dieron,  que  tenfan planteamientos claros, muy  responsables  de lo que  les  correspon- 

did. 

&COMO VES A LOS LIDERES  AHORA? 

Algunos  siguen  siendo  respetables,  muy  respetables,  pero  otros  han  dado  un  cam- 

biazo,  no  puedes concebir  como  cambiaron sus principios;  algunos  de  ellos se mantie- 

nen  y  siguen  teniendo una  participacidn  muy  limpia,  muy  ejemplar  como  Valentfn  Cam- 

pa  pero otros  que de  plano  estdn  fuera  de  cualquier  principio. Puedo ver  por  ejem- 

plo  algunos  de  mis  compañeros  que  en  ese  momento  tuvieron  liderazgo  aunque  sea  peque- 

ño dentro  de  la  escuela,  de  las  mesas  directivas,  que  tuvieron  una  participacidn  de 

aglutinar, de llevar  informacidn, y todo  esto,  y ahora los ves y parecen veletas, 

han  estado  en  todos  lados,  ya  no  con  un  principio.  Tal  vez  puedes  estar  equivoca- 

do  pero  sigues  fiel a esa  idea y realmente  haces todo por  esa idea,  pero  no lo han 

hecho  asf, sino que mds que  nada  buscan su benficio  propio. 

¿COMO  ESTABA  ESTRUCTUqADA LA ORGANIZACION DEL MOVIMIENTO? 

Bueno,  había  reuniones que  de  alguna  manera  alguien  siempre  las  precidfa,  no 

una  sola  persona,  pero  siempre  había  alguien  mds o menos  al frente;  entonces por  e- 

jemplo  las  colectas y todo  esto  cuando se hacfan en  la escuela,  habla  una  gente  a la 

que tu  tenfas  que  entregar  todo  lo  que sali'a  de  colectas, se  encargaba de  llevar  una 

especie de  contabilidad  Itla  brigada  fulana  de tal, el  dfa  tal,  recogid  tanto"  ¿no? 

llegabas y entregabas, y se supone  que  esa  persona  a su vez  iba a  otras  reuniones 

donde  hacfa  ya  las  entregas  a lo que  era  el  Comit6  de  Huelga. A esa  reunidn  noso- 

tros  ya  no  asistfamos  sino  que  iba  la  gente  encargada  de  algo, yo nunca asistf  a 

esas  reuniones  pero  tenfa  una  compañera de escuela y era  de  la  persona que  asistfa 



a esas  reuniones, era  una  persona así, de  muchfsima  confianza y a ella  se  le  entre- 

gaban  los  dineros ymos comunicaba a  su  vez los  acuerdos. 

¿QUE  ERA  UNA  BRIGADA? 

Podían  ser  tres,  cuatro,  cinco  gentes,  dependfa,  jverdad? la  brigada  consistfa 

desde  subirse  a  los  camiones,  alguien  hablaba,  explicaba  lo  del  movimiento,  en qu6 

consistfa,  otros  entregaban  la  propaganda,  otros  pasaban  con  el  bote;  otras  brigadas 

eran  de  ir a  hablar  con la gente, por ejemplo  yo me  acuerdo que me  tocd  ir a hablar 

con  algunas  gentes, un  cineasta  muy famoso, sf, a hablar  directamente  con  ellos, y 

a decirles  bueno,  que  iramos  estudiantes  que  estdbamos en  lo  del  movimiento, y a pe- 

dirle  dinero  jno?  pero  especfficamente  a  determinadas  gentes  que  sabias  que  tenfan 

recursos  y  que pues  no  iban a aparecer como que  estaban  apoyando  al  movimiento,  en- 

tonces era como  pedir  la  entrevista y  conocerlos,  y ya, te  daban  el  dinero y algunos 

te  decían  queremos  que  se  sepa  que  nosostros  estamos  apoyandof1  y  alguna  gente 

te  daba  mil  pesos  que  era  así  como  muchfsimo, o quinientos y  así  jno?  en  eso  tam- 

biin  eran  las  brigadas,  se  hacían  listas  de  personas  y  nos  tocaba a hacer  eso. 
Iban  a  caminar  por  las  diferentes  calles  donde  hubiera  comercios  para  dar  la  infor- 

macidn,.que la gente  supiera  lo  que  estaba  ocurriendo  y  tener mds que  nada  un  acer- 

camiento  con  el  pdblico,  porque  pues s í ,  la  prensa  estaba  bastante  distorcionada  en 

lo que mencionaba.  Por  un  lado  el objetivo de  la  brigada  era  tener mds informada a 

la  gente  que  supieran  que no era  lo nefasto  que se decía  que  -&amos  los  estudian- 
tes,  y por otro  tener  un  poco  de  recursos  para  seguir  sacando  la  propaganda,  y  para . 

la  gente  que  prdcticamente  vivía  ahí  en  las  escuelas,  sobre  todo  los  muchachos,  la 

comida  y  todo  tenía  que  salir  de  lo  de  las  brigadas.  Eran los que  iban a  las  reu- 

niones,  hacfan  pintas;  esa  era  otra cosa, habfa  brigadas  de  pintas,  que  eso  era  ya 

mds peligroso;  tambidn  algunas  brigadas  para  hacer  bombitas,  estar  secando  las  bo- 

tellas de refresco para  hacer  las  bombas.  Había  brigadas  que  tambidn  les  tocaba  ha- 

cer  comida,  a  veces  era  individual  lo  de  hacer  comida  para  los  de  la  cdrcel,  pero 

tambidn  lo  hacfan  por  brigadas,  les  tocaba  desde  ir a consiguir  dinero,  para  sacar y 
llevar  al  ndmero  de  gentes  que  les  tocaba. 

En  la  escuela  alguien  llevaba  una  especie  de  control  de  las  brigadas  que  se 

formaban,  quienes eran y a que  lugares o que  rutas de  camiones  les  tocaba,  no  habfa 

metro,  entonces  tu  escogías,  decfas  bueno, 'lye hago una  brigada  de  tal  hora a tal 

hora" y salfas  a  lo  que  te  tocara,  regresabas  y  otro día  tocaba  esa  ruta  para  otra 

brigada. 

¿ Y  EL  COMITE DE LUCHA? 

En el comitd de  lucha  habfa estudiantes,  estaban algunos  maestros,  y  ellos  eran 

los  que  decidían, por  ejemplo  hacer las  reuniones de informacidn,  llevaban  la  infor- 



macidn  del ndmero  de  brigadas que  habfan  salido,  algo as< como  un  registro  por si a 
alguno  de  las  brigadas  les pasaba  algo o alguna de las  personas  eran  detenidas, tra-, 

tar  de  localizarlas  y  ver lo que  habfa  pasado,  se  llevaba  un  control.  Daban  la  in- 

formacidn, los avances  que se  habfan  obtenido. 

¿COMO  SE  TOMABAN LAS GRANDES  DECISIONES? 

Cuando  todavfa  no  tomaban  las  escuelas,  se  hacfan  asambleas,  prdcticamente  eran 

permanenetes,  y  ahí  se  tomaban las decisiones,  muchas  veces  eran  por  unanimidad  y o- 

tras  veces por votaciones  asf,  pues  de  representatividad  de  grupos;  unas  eran  bas- 

tante  discutidas,  reuniones interminables  de  horas y horas  para  tomar  alguna  resolu- 

cidn jno?  Algunas  decisiones  eran  para  llevarlas  al  Consejo  Nacional  de  Huelga  y 

algunas  otras  eran  internas  qub  hacer en  la  escuela  como  institucibn,  cud1  iba a ser 

su  participacibn;  como  que habfa  dos  niveles.  Ya  despubs  de  la  toma  fue  difícil,  se 

hacfan  solamente  reuniones de  grupos chicos, no  habfa  posibilidad de reunirse y las 

decisiones se tomaban en  pequeños grupos,  como la  decisidn  de  levantar  la  huelga. 

¿A QUE  ATRIBUYES LA DESARTICULACION DEL MOVIMIENTO? 

Yo creo  que  por  un  lado  fue  pues  un  cansancio,  la  gente  de  alguna  forma  siento 

que  no se veía  muy  clara  ya  por lo menos en los puntos  que  se  pedfan,  no  sentían  que 

se estuviera  logrando  nada, que  habían sido  golpeados,  habfa  mucha  gente  en  la  cdr- 

cel, muchos  desaparecidos, y empezd a  haber un cansancio  natural,  fueron  muchos  me- 

ses de  huelga;  la  misma  gente  que  llevd  el  liderazgo  tambien  empezd  a  tener  un  poco 

de  desmoralizacibn  en  ese  momento,  de  creer  que  no  habfa  resuelto  muchas  cosas;  y 

por  otro  que  era  un  movimiento  muy  estudiantil,  y  que  aunque  se  llevd  a  las  fdbri- 

cas  (se  mandaban  brigadas  a  las  fdbricas) no se  logrd  mucho  en  cuanto a  sencibili- 

zar  a la  clase  trabajadora  y  nosostros  sentfamos  que  como  estudiantes  no  est&bamos 

teniendo  un  impacto  muy  fuerte  en  la  sociedad,  tal  vez  si  hubiera  habido  la  parti- 

cipacidn  de  trabajadores,  el  movmiento  no se hubiera  parado  tan  rdpido  como  fue. 

Al  principio  fue  una  respuesta  muy  natural,  tu  respondes a la  violencia  tam- 

bien  con  violencia,  pero  si  no  tienes  pequeños  triunfos por  mfnimos  que sean, empie- 

zas a tener miedo,  y  esto al  final  se  torna  en  dasaliento.  Las  pequeñas  conquis- 

tas te  van  fortaleciendo. 

Una  de las  cosas tristes  es  que  la  gente  se sent6 en  sus  casas a ver  las  Olim- 

piadas, no podfas  creer  que  a la  gente  no le  interesara  mds  que  estar  viendo  pues 

10 que  habfa  para  ellos  de  circo.  Claro que ahora  analisas  y  dices  "claro  que sf 

cambib"  porque  muchos de los que  no  participaron  y  muchos  de 10s que  no  tenfarnos  una 

idea  clara  de lo que era  este  pais, nos  dimos  cuenta de cdmo  es  la  represibn,  toma- 

mos  conciencia  de  las  cosas. 





SUJETO H: ARTES  PLASTICAS,  SAN  CARLOS - UNAM 

Entro  a San Carlos .en ' 6 5 ,  entro a Artes Pldsticas, todo el dfa,  y  prdcticamente 

es  ahf  cuando  cambia mi  vida y mi concepto de  la realidad,  hasta  ese momento  es  no si.. . , 

un  poco  ir descubriendo  el  mundo  pero  pensando  en  que  hay  que  trabajar  en  algo,  pero no 

hay  una  claridad  de qui es  la  realidad  misma  del  sistema  en que  estoy  viviendo,  en ' 6 5  

me encuentro  con  mis  compañeros  de  generacidn,  algunos  de  ellos  muy  brillantes,  como 

Melesio  Galvdn,  Eduardo  Garduño,  Arturo  Pastrana,  despuis  cuates  con los cuales  traba- 

jamos  juntos  en  el  grupo  Mira,  Jorge P&ez Vega, mi  compañera  Rebeca  Hidalgo,  habfa o- 

tros  compañeros  artistas,  gente muy sensible,  y  hay  todo  un  intercambio de  experiencias I 

I 
en  estos  momentos, a  nivel de lo que  sería  otros  puntos  de  vista  sobre lo que  es  la rea- : 

! 

lidad, circular  cierta  literatura,  el  contacto  con los maestros,  hay  un  ambiente y una i 

prdctica  muy  intensa  de lo que  es  el  dibujo,  la  pintura,  el  grabado,  la  escultura,  al- : 

gunas clases  tedricas,  una  cierta  bohemia,  toda  esta  situacidn,  pues  un  concepto  de lo 

que es  el  arte' romdntico, de  llegar a ser  un  pintor  de dxito,  ocurre el  momento  de  tran- 

sicidn, la escuela  mexicana  de  pintura  de  hecho  estaba  en  San  Carlos  como  una  escuela 

con gente  viva  que  representaba  digamos  las  dltimas  partes  de  esta  escuela  que  estaba 

agotada  desde los cincuentas,  sin  embargo  todavía  en  la  academia  existfan  maestros  que 

todavía  pintaban  paisajes,  figura  humana  con lo que  sería  la  escuela  mexicana y afuera 

en lo que  era  el medio  artístico  había lo que  era  la  pintura  abstracta,de  otro  tipo,  mds 

subjetiva  que  ya se habfa  impuesto  de  hecho,  había  confrontaciones  de  criterios,  todo 

eeto  nosotros lo percibimos  de  alguna  manera  damos  un  cambio  dentro  de  San  Carlos  hacia 

una  pintura abstracta,  subjetiva,  lo  que era  lo moderno, lo vigente, acabando  con los 

dltimos  estragos  de  la  escuela  mexicana de  pintura,  antisolemnes,me  acuerdo  que se.hizo 

una  exposicidn  de  maestros  ahí  en  la  galería  de  San  Carlos  y los alumnos  les  pusimos  pa- 

pel  del  baño a los cuadros  como  una  actitud  de  rebeldia,  de  que  eso  ya  no  servía;  a  cam- 

bio  de  eso  nosotros  pusimos  una  exposicidn  de  arte  abstracto,  la  primera  que  se  hacía 

en San  Carlos,  eso  fue en '67. 

Nos toca  vivir  el  movimiento  de ' 6 6  que  quita  al  rector Chdvez, en  San  Carlos  se 

dd como  una  respuesta  de  la  comunidad  a  un  momento  universitario  pero  tambihn  por  deman- 

das muy propias,  porque  hasta  ese  momento la  estructura  organizativa  de  San  Carlos  era 

muy  cerrada, los maestros  eran  Los-Maestros,  la  direccidn  no  permitían  ninguna  comunica- 

cidn con  la gente,  nosotros  tratdbamos de  encontrar  de qui manera  hacer  otro  tipo  de 

propuestas  con los programas,  planes, etc. y  aprovechamos  el  movimiento de ' 6 6  para  rom- 

per  la  estructura  interna  de San Carlos.  Tomamos  la  escuela y  derrocamos al  director 

Arellano  Fisher un señor que nunca  veza  ni  atendfa a  nadie  y  proponemos  a  otro  director, 

Luis Antonio Trejo, con lo que  logramos una  mayor  dindmica  interna. 

Con  estas  experiencias  nos  toca  vivier '68, el '68 se atraviesa de  hecho  en  el  ca- 

mino  de  todos,  una  vida  muy  activa. 



'68 nos  sorprende  porque  ademds  estdbamos  en  la  zona  centro,  atras  del  Palacio 

Nacional;  nos  enteramos de las  primeras  golpizas  que  hubo  en  la  Prepaparatoria  Ochotore 

na y de  la  Voca 5 en  la Ciudadela,  y sf sabemos de  las  marchas  que  se  estaban  organi- 

do;  nosotros  no  asistimos  pero  a  las  primeras  golpizas  que  se  dan de  represidn a las  ma 

nifestaciones  van a parar a la  Preparatoria  ndmero 1 , a la 2 -me  parece-,  y  la  gente 

llega  corriendo  hasta  San  Carlos;  nos  enteramos  del  bazucazo  que  derriba  la  puerta  de 

la  preparatoria y en  ese  momento  la escuela, junto  con  una  convocatoria  de  organizar  a- 

sambleas,  entra  inmediatamente  en  paro  y  comienza a ver  de  que forma  establece  una  sali 

da permanenete,  poco  despubs  se  organiza  el  consejo  Nacional  de  Huelga  que  ya  lanza  ese 

tipo de  directrices  y  desde  el  primer  momento  la  escuela  se  convierte  en  un  centro de 

produccidn  grdfica,  mantas,  carteles,  volantes,  la  escuela  tenía los medios  con los ta- 

lleres  de  serigraffa,  grabado la imprenta,  mimedgrafo,  espacio  para  pintar,  botes  de 

pintura, la experiencia de  poder  cerrar  una  escuela,  organizar  guardias,  veladas...  al- 

gunas  gentes  Vivian en San  Carlos, de hecho no  tenfa  donde  ir,  gente  humilde y ahí  se 

quedaban,  con mayor  razdn  en  un  movimiento  como  este,  hace suya, era  nuestra  la  escuela 

la hicimos  totalmente  nuestra. 

¿QUE  MOTIVOS TE DECIDIERON  A  INTEGRARTE AL MOVIMIENTO? 

Es  un  movimiento  de  masas,  es  decir  que  uno  vive  en  la escuela, es  estudiante, se 

da  un  mal trato  digamos,  una  represidn  y  te  sientes  identificado  con  un  grupo,  con  un 

sector  con  tus  compañeros  y de  repente  estds  en  la  asamblea u organizando  algdn  tipo de 

mftin  y  es  muy  natural  digamos  la  entrada,  de  hecho  tu a nivel  de  persona  eres  de  una 

clase  social  explotada,  yo era  hijo  de  maestros,  gente  que  andaba  ubicdndose  en  este 

mundo  que  no  puede  trabajar  facilmente,  ante  una  situacidn  de  agresidn  por  parte  del  gc 

bierno, que  luego  se  identifica  como l l l o s  malosg1, entonces  dices  l1no  es que  tienes  que 

participarv1 es  una  cuestidn  natural,  emotiva,  no  hay  gran  especulacidn  tedrica o con- 

ceptual. 

¿CUAL  FUE TU PARTICIPACION? 

- En  el  movimiento  estudiantil,  dependiendo  del  proceso  que se did, la  primera  eta- 

pa digamos  que  fue de organizacidn  de  la  escuela  en  cuanto  al  comitd  de  huelga,  el  co- 

mite  de  lucha,  a  la  estucturacidn  de  brigadas. Yo desde  un  primer  momento  me  avoqud a 

la  produccidn  de  mantas, yo estudiaba  pintura  y  pues s í  comenzamos a comprar  materia- 

les, a tratar  de  "diseñar"  qub  tipo  de dibujo, qub  tipo  de  consignas  podrfan  estar  en 

las  mantas  y  la  medida  en  que  fueron  llegando  mds  gentes  y  hubo  mds  demanda  -por  que 

no era  nada  mds  la  demanda  de  la  escuela-  porque  cuando  se  empezd a ver  la  calidad  de 

las mantas  de  la  escuela de  San  Carlos, los cartes  que  empezaron a salir,,  grupos  de o- 

tras escuelas  empezaron  a  llegar  para  que ,les pintaramos sus mantas, y' a  mi me  tocd  or- 



por  ahf  estaban  escribiendo;  entonces yo distribufa  la  pintura,  decía  hay  que  pintar  es- 

ta consigna, aquí estd  esta  otra,  mucha  gente  aparte  de  los  que  iban a pintar,  activis- 

tas que  no  sabían  qu6  hacer  "jcdmo  se  hace?"  "bueno  la  ponemos,  la  pegamos,  la  trazamos, 

las letras  van  de  esta  forma,  vamos  a ver"...las  brochas,  los colores,  "bueno  estos  son 

los que hay,  haber  que  se  consigue  por acdI1 alg6n  tipo  de  dibujo,  de  trazo y asf  empe- 

zdbamos  a  trazar dibujos y bueno  todo  tipo  de  mantas,  ideas  que  llevaba  la  gente,  en- 

tonces era  cosa  de  organizar;  llegd  un  momento  que  la  produccidn  de  ahí  era  impresionan- 

te, San  Carlos  era  un  taller  tremendo  en  el  cual  se  hacía  todo  tipo  de  imggen  grdfica ... 
¿COMO ERA LA ORGANIZACION  GENERAL? 

E l  comitd  de  lucha  digamos  que  estaba  encargado  de  la  escuela  misma  en  cuanto a que 
estuviera  bien  guardada, San Carlos  tiene  tesoros,  entonces  que  se  guardara  de  hecho  el 

patrimonio,  evitar  algdn  tipo de  accidente; y de  la  organizacidn  misma  de  las  activida- 

des que  iban a  hacerse,  el  comitd  de  lucha  era  el  enlace  con el Consejo  Nal.  de Huelga, 

discutfan  alld  en  el  consejo  y  traían  las  consignas  de lo que  el  Consejo  decfa,  hacían 

asambleas al interior  de  la  escuela,  participaban  tambien  maestros,  participaban  tra- 

bajadores  ademds de  los  alumnos  se  tomaban  decisiones  en  las  asambleas,  se  pasaban  las 

consignas  a la  base y la  base  tambidn  proponfa  cosas,  en  cuanto a ir a mítines,  salir 
a pintas,  producir  las manta's y los  carteles y todo  eso  era  un  trabajo  muy  colectivo  en 

el  que la gente  opinaba,  participaba  y  decidía  en  un  intercambio  de  experiencias  y  de 

ideas  tanto  de  la  direccidn  que  estaba  en  el  consejo  como  de  respuestas  que  estaban  en 

las comunidades,  entonces  eso era  mds o menos  las  funciones  del  comitd. 

¿COMO SE ORGANIZABA LA BASE? 

Dentro de  esta  directiva  que  se  daba  en  el  consejo y en los cornit&, se  organiza- 

ban  las  brigadas,  brigadas  para  todo,  para  las  mantas,  para los carteles,  las  que  esta- 

ban en  la puerta  vigilando,  para  la  recopilacidn  del  dinero,  brigadas  que  ya  salían  a 

l o s  mítines a los mercados, a los camiones a exponer los propdsitos  de  movimiento,  bri- 

gadas que  hacfan  de  comer  en  la  misma  escuela  y  todo  era  un  trabajo  igualmente  muy  co- 

lectivo, muy natural, de hecho, un  trabajo  muy  vivo y  dindmico, muy  intenso  en  el  que 

fbamos  tomando  conciencia  de lo que  estaba  pasando,  lefamos  periddicos y  nos  enterdba- 

mos de las  mentiras de  la  prensa y eso nos daba  elementos  como  para  generar  respuestas, 

te  digo,  era  muy  natural...a veces  fbamos  a  nuestra  casa  anddbamos  con  nuestras  fami- 

lias  y  regresdbamos  a la escuela  y  bueno,  nos  turndbamos  en  todas  las  actividades  que 

habfa  que  hacer,  siempre  había  gente en  la  escuela. 

¿COMO SE TOMABAN LAS DECISIONES DE LO QUE SE TENIA QUE HACER? 

A  nivel  de  cada  brigada se tomaban  decisiones,  bueno, se decia  mfnimamente  "hay  que 

ir  al mercado,  a  tal  lugar o tal  otro,  pero  cada  brigada  podía  salir y cambiar  las  de- 

cisiones  de lo que hacfan. A m i  me  tocd  estar adentro, yo no salí prdcticamente  porque 



me  tocd  estar  en  la  produccidn  de  estos  materiales y era relativamente  fdcil,  llegaban 

las  consignas,  las  vefambs,  las  distribufamos  y la  gente  respondfa y bueno  "yo  pinto 

esto" "yo pinto lo otro"  "me voy, mañana vengon1 "ahora  traje  esta  pintura"  "traje  esto: 

materialest1 la gente  comenzaba  a  cooperar  normalmente,  no  había  mucho  que  decidir;  cla: 

que'los momentos  de  transicidn, los momentos  diffciles, s í  habfa las  asambleas, en  las 

asambleas  se  discutfan los temas, los problemas  principales,  habfa  informacidn  de part1 

del  consejo y  se  tomaban  decisiones  en  las  asambleas, y la  gente  respetaba lo que  se 

habfa  dado. Eran  decisiones  que  se  acataban,  digamos. 

¿COMO  TE  ENTERABAS TU DE  LO  QUE  ESTABA  SUCEDIENDO  EN  TORNO  AL  MOVIMIENTO? 

Bueno  por  un  lado,  lefamos  mds,  si antes no  lefamos los periddicos, en  ese  moment1 

los lefamos;  por  otro  lado  en las  asambleas  se  daba la  informacidn  de lo que habfa  dis. 

cutido en Consejo Nal.  de  Huelga y  llegaban los comites a informar  de  cuales  eran  esta: 

decisiones,  tambien  se  discutfan  las  decisiones  y  de  acuerdo  a  cada  situacidn  se  acata, 

ban o no  se  acababan,  y  las  asambleas  eran  una  forma de discutir, de delucidar cualquic 

tipo de  protesta; y, finalmente, los mismos  comites  y  brigadas,  las  brigadas,  discutf- 

an  la  informacidn,  comentaban  y  decfan Ilesto pasa" y "esto  ocurre"...yo creo  que sf se 

.dd una informacidn  horizontal  efectivamente  en  todas  las  escuelas  porque  venia  gente dr 

Politdcnico,  de  Chapingo, de preparatorias,  que  vefan que  ahf  se  podian  producir y nos 

platicaban lo que  estaba  pasando  en  cada situacidn, entonces  esa  comunicacidn s í  era m1 

fuerte.;  habfa gente  que  dejaban  sus  escuelas  y  se  cambiaban  a  San  Carlos,  dos  tres  gen- 

tes  que  dijeron  "no  pues  aquf  estd  el  ambiente"  otros  que  hacfan  teatro  y  llegaron  ahf 

a  ensayar,  y ahí hacfan  escenograffas y la  escuela  daba  para  todo eso, asf  era mds o mc 

nos el  ambiente. 

¿CONSIDERAS  QUE  TUVIERON  INFLUENCIAS DEL MAYO EN  FRANCIA? 

No,  yo dirfa  que  no,  en  el  libro  de  la  Grdfica  del '68 hay  uno o dos  carteles  que 

se  produjeron  en  la  Esmeralda,  seguramente  que  alguna de  las gentes sf tuvo  alguna  in- 

formacidn,  pero  es  muy  escasa  la  situacidn, si tu  ves  la  iconogrdffa  de  la  grdfica  del 
'68 es  muy,  muy  diferente  de lo que  se  produjo  en  Francia. Las  consigas  son  las  del m( 

vimiento  ¿no?  los  seis  puhtos  del  pliego  petitorio  mds  la  demanda  del  didlogo  pdblico 

pero  toda  la  influencia  de lo que  se  est8  haciendo  a  nivel  de  imdgen  es  la  influencia I 

una  escuela mexicana, que  en  este  caso  es  el  Taller  de  Grabado  Popular y  otros con  un 

grabado  Neohumanista, con  otro  tipo  de  dibujo. 

¿CONSIDERAS  QUE  TODOS  TENIAN  EL  MISMO  MODO DE ACCESO A LA  INFORMACION? 

Para la gente  que estaba  dento  del  movimiento  probablemente'sf,  al'  menos  a  nivel ( 

activista, de  la gente  comprometida,  ahora  que  el  nivel de  participacidn  son  variables 

porque  una  cosa  son  la  gente  que  estdbamos  viviendo  ahf,  otra que.llegaba todos  los dfr 

Y se regresaban,  Y otros  que  iban  de repente  y luego  dejaban  de ir, se  iban a  sus tie- 



rras  y  otros  que iban a  las manifestaciones  nada  mds,  que no los  dejaban  en sus  casas o 

diferentes  situaciones  en  cada  caso  pero  lo  que s í  demostraba  la  capacidad  del  movimien- 

to  en las  que se veían las masas  de  gente partikipandode diferentes  maneras  no  nomds 
marchando,  llenar  el  Zdcalo  por  primera vez en  muchos,  muchos  años,  se hace  suyo  el es- 

pacio,  se  hace  suya  la calle, es  algo que  fue  nuevo  para  nosotros,  salir  a  la  calle  gri- 

tarle  al  mal  gobierno,  denunciarlo ... Despuhs del bazucazo  nos  toca  el  desagravio  este  a 
la  bandera  que  hicieron  en  el  Zdcalo,  estdbamos  por  ahí,  estdbamos  cerca,  nos  ddbamos 

cuenta y  asistíamos  para  saber  que  estaba  pasando...en  ese  momento  salen los tanques  del 

Palacio  Nacional  a  atacar a la gente,  entonces  nos  toca  correr  para  acd,  correr  para 
all&  sentir  que  hay  toda  una  agresidn y  todo  un  desafío  de la  gente  de decir,  nosotros 

tenemos  la razdn, somos la  parte  democrdtica. 

Todo es un  proceso  en  que  las  cosas  van  ocurriendo y uno  va aprendiendo  que  las  co- 

sas  son  bastante  fuertes  a  veces,  bastante  violentas,  pero al  mismo  tiempo  estds  en esto, 

y  no te  vas  a  echar  para atrtis  dices "no, 'es  que  esto  es  un  injusticia,  se  agravid  a  la 

gente, hay  presos  políticos,  queremos  la  democracia  en  este  país,  queremos  que  haya  jus- 

ticia social, que  sea pfiblico  el didlogo,  que  no  haya  corruptelas  como  siempre  hay  transa 

en  los  líderes,  queremos  que  se  difunda  por la telwisidnyel  radio,  que  el  gobierno  de Día2 

Orddz  se  enfrente  a  los  estudiantes,  a  la  opinidn  pdblica,  entonces  con  esto  te  das  cuen- 

ta  de que  existen  leyes,  existen  reglamentos  que  han  sido  violados,  entonces  no,  no es 

posible,  queremos un Mdxico  democrdtico,  un  país  digno,  sin  pobres,  hay  un  idealismo  en 

todo  esto,  en  esta  situacidn  ¿no?  evidentemente  no se entienden  los  mecanismos  de  la so- 

ciedad  la  lucha  de clases, no  hay  una formacidn  -al  menos  en  nosotros-  una  formacidn  ted- 

rica atrds, lo  había  en  ciencias  políticas o lo  había  en  filosofía,  en  derecho,  pero  en 

muchos  de  nosotros  no  había  una  formacidn  tedrica  sufieciente  como  para  entender  una  lu- 

cha  de clases, un  enfrentamiento  entre  el  estado  y  el  pueblo  por  razones  del  sistema po- 

lítico, de  la  estructura  de  poder  que  era  un  sistema  que  tenía  que  mantenerse y el  pue- 

blo se estaba  revelando  en  ese  momento,  no  teníamos  una  visidn  clara  de  las  cosas;  yo 

le  entraba  a la participacidn  porque  teníamos  que  participar  y  era  deber,  primero  cam- 

biar  la  realidad  casi  voluntarista  ¿no? Yo creo  que  así  nos  toca  llegar  tanto  a  la  ma- 

nifestacidn  del  silencio  que  fue  cuando se quedaron  el  plantdn  que se planted  hasta  el 

primero  de  septiembre  para  que  nos  d6n  respuesta  a  las  demandas  del  movimiento,  y  el 

plantdn es desalojado;  hasta ese  momento  el  movimiento  había  avanzado y  despuds  de eso 

hubo un  reflujo.  Salen los tanques,  nos  pegan  y  seguramente  que  tomaron  a  mucha  gente 

presa, nos  toca  ese  tipo de situaciones  mds  violentas  pero  sin  una  dimensidn  de  saber 
hasta  donde  pueden  llegar,  sabfamos de las  golpizas,  sabíamos que  habfa habido  muertos 

desde  el  principio  desde  el  bazucazo,  desde  las  primeras  represiones...una  de  las  deman- 

das  del  movimiento  era  la  indemnizacidn  a  las  familias  de  los  muertos,  claro  el  estado 

no  reconocfa  que  hubiera  habido  muertos,  "quh  vamos  a  discutir,  iddnde  estdn 10s muer- 



tos?  jddnde  estdn  las  viudas o las  madre  que  ustedes dicen?"...pero  muchos  de nosotros 

todavfa no lo  habfamos  visto,  seguramente  hubo  mds  presos  polfticos  despuis  del 27 de 

agosto,  seguramente  hubo  algunos  muertos.  Nosotros  pensamos  que  tenfamos  que  Continual 

en  el movimiento,  despues  de eso  hay  una  reorganizacidn  de  la  estructura  organizativa 

San  Carlos  y me  toca  asistir a una  de  las  asambleas  del C.N.H., voy  mds como espectado~ 

que  como  participante,  a  ver  quC  estaba  pasando  cdmo era  el  C.N.H.,  ahí  me  toca  la  entl 

da del  ejercito  a  la  Universidad,  salimos  corriendo,  casi  casi  nos  vimos  de  frente  y pl 

s í ,  la  indignacidn  "icdmo  es  posible  que  los  soldados  entren a la  Universidad! ¿Que Pa- 

sa?  ¿Por que?  la han  tomado?  La  autonomfa,  la  libertad  de  expresidn ..." sin  embargo  la 
toman,  y nosotros  regresamos  a  San  Carlos  nuevamente  y  nos  hicimos  fuertes,  seguimos 

nuestras  actividades,  seguimos  trabajando,  haciendo  carteles,  haciendo  mantas Y denun- 

ciando  las  arbitrariedades del  gobierno.  Hay  dos  ocasiones  en  que  entran  paramilitare: 

a  San  Carlos  y  entran  a la  imprent.a y la  destruyen,  porque  sabían  que  era  el  centro  de 
produccidn  de  "los  agitadores1@. De hecho  se  hacfan  cosas ah€, pero  igualmente  había ti 

lleres por todos  lados, ya  hacfan  cada  qui&  sus  propios  materiales,  San  Carlos  nunca 

fue  para  todo  el  movimiento. Y en  otra  ocasidn,  en  una  exposicidn  que  hicimos  de  grab: 

dos de  la coleccidn de '68 que  en  ese momento  tenfamos,  abrimos  la  galería  de  la  escue- 

la  para  que  el  pdblico  viera  esos  grabados, y en  la  noche  entraron  los  paramilitares y 

se  llevaron  la  coleccidn  completa,  ya  nunca  la  volvimos  a  conocer. Y lo  que  pasa  es ql 

San  Carlos  era  un  punto  muy  conflictivo  digamos  para  ellos  ¿no?  estaba  atrds  de  PsLacio 

Nacional,  tenía  mucha  gente  alrededor  que  estaba  circulando y en  la  pared  de  enfrente 

habfa  una  manta  en  frente  del  edificio  constantemente  con  informacidn y habfa  un  megdfc 

no  con  un  micrdfono  hacia  afuera  y  hacían  mítines  desde  adentro  de  la  escuela  y  la  gent 

llegaba y  se  amontonaba  para  saber  lo  que  se  estaba  diciendo y al  mismo  tiempo  coopera- 

ba y manteniendo  al  movimiento  en  la  escuela.  Entonces  todas  esas  cosas  son  las  que UI 

viviendo  y  descubriendo. 

¿QUE  RELACION  TENIAS  CON LOS LIDERES? 

Pues nada  mds  con  los  de la  escuela:  de hecho  yo era  un lfder,  no  un  lfder  en 

cuanto a que yo dirigia  jno? igual  participaba  en  las  asambleas,  ni  tomaba  decisiones ? 

cuanto  a  la  produccidn,  sin  embargo  todas  eran  colectivas  en  ese  caso  en  San  Carlos, di 

gamos  que  San  Carlos no tiene  lideres,  tiene  algunos  que  son  los mds ldcidos que estdn 

llendo  al  Consejo  a  traer  la  informacidn,  pero  no  hay  un  liderazgo  al  menos  en  San  Car- 

los,  así  que  tu  reconozcas o identifiques. Sí hay  un  respeto a ciertas  gentes  que  es- 

tdn  mds  de  tiempo  completo  pero  como  que  decisiones  asf,  verticales  no  las  hubo. 

jY  CON LOS CONOCIDOS? 

No, no  se  da,  son muy  escasas,  uno  los  veía  ahf  discutiendo  en  las  asambleas  del 

C.N.H. o en  las  conferencias  de  prensa que se  presentaba  como  un  equipo  de  lfderes  del 



movimiento,  pero no hay  una  direccidn  directa.  Ahora  la  tengo  con varios de  ellos,  mu- 
'chos nos  conocemos  pero  en  ese  momento  no,  no  la  hubo.  Se  les  reconocfa,  se  les  admira- 

ba, se les  diferenciaba,  gentes  que  tenfan  mds  lucidez  del  problema,  de  la  discusidn,  que 

hacfan  propuestas  mds  objetivas,  pero no hay  una  relacidn  directa. 

¿QUE  TIPO DE PERSONAS PARTICIPABAN  EN '68? 

Eran  estudiantes  principalmente,  estudiantes  hombres  y  estudiantes  mujeres,  mds 

hombres  que  mujeres en  San  Carlos  que  tenfa  una  poblacidn  mds  masculina,  no s6 ahora  pero 
antes era  asf. Mujeres muy  activas,  muy  emprendedoras,  el  día  de  San  Carlos  habfa  un 

festejo, un desayuno, papel  de china,  chocolate,  tamales y mezcal... las  mujeres  parti- 

cipaban en  todo  esto.  San  Carlos  tenfa  un  baile  de  mdscaras,  era  famoso  durante  muchos 

años  creo  que  hasta  el '65 se hacfa.  Era  sensacional,  se  ambientaba  todo  el  patio  prin- 

cipal se hacfan  unos  telones  con los personajes de  la  dpoca, se  dedicaban a  Orozco, Ri- 

vera, Marfa FClix, los Beatles... Bueno  para  la  preparacidn  de  esa  fiesta  los  estudian- 

tes  se  ocuapaban  como  dos  meses  trabajando  intensamente  en  todo.  Esto lo hacfa  la So- 

ciedad de  Alumnos.  Aparte  de  eso  San  Carlos  habia  participado a  nivel  de  las  manifesta- 

ciones mis  importantes,  apoyando  a  Cuba  en  contra  de  la  influencia  norteamericana,  ha- 

bia  un  alumnado  muy  vivo,  muy  especial;  entonces  las  gentes  que  en  este  momento  toma- 

mos la escuela  pues  eran  gentes  con  esa  experiencia,  con  esa  idea  de  la  participacidn 

activa, del  trabajo  comunitario,  de  festejo,  de los nacional,  del  arte  muchas cosas se 

reunfan para que los pariticipantes  en  San  Carlos  fueran  muy  activas,  muy  juguetona,  muy 

dispuesta  a  organizar  cosas o a la fiesta, muy  colaboradoras.  Entonces  eso  es  una  ca- 

racteristica  de  la  escuela  que  ya  venfa  de  años. 

Aparte  de  eso  era  gente  humilde,  algunos  venían  de  provincia  pero  no  tenfan  como 

para  pagarse  grandes  lujos;  ahí  vivfan  algunos  de ellos.  Otros sf tenfan  pero  llevaban 

comida, cosas  para  que  ahf  se  diera  pues  el  disfrute  de  la  relacidn,  la  compañia,  el  tra- 

bajo. 

LEN CUANTO  A  CORRIENTES IDEOLOGICAS? 

En  ese  momento  habfa  militantes  del  Partido  Comunista,  troskistas,.pero  no  es  el 

C O m h  de la  gente  de  San  Carlos,  algunos  habfan  estado  en  la  Sociedad  de  Alumnos.  Algu- 

nos tenían  experiencia  de  militancia  en algiína  organizacidn polftica,  pero  eran  los  me- 

nos. En '68, si  existe la  Sociedad  de  Alumnos  es  una  sociedad  ya  bastante  menor  en 

cuanto  a  influencia,  de  hecho en '68 se acaba  totalmente,  se  organizan los Comitds  de  Lu- 

cha  mucho mds representativos  que  despuds  subsiste,  pero  no sd cuanto  tiempo. 

Una  caracterfstica  de la generacidn de '65 es  esa  capacidad  organizativa,  del  tra- 

bajo  colectivo. 



Despuds  del '68 nos  queda  esa  opcidn,  seguimos  el  grupo de '65 y montamos  alguna 

, exposiciones  mds ...y a eran  otro  tipo  de  propuestas,  no  eran  individuales  sino  colecti- 
vasI la integracidn de grupo  es algo  que nos dejd  San  Carlos. 

Yo  diría  que  despuis  del 2 de octubre  que  se dd un rompimiento muy  fuerte  en  el 

cual  prdcticamente  nos  desarticulan  porque  la  matanza  es  terrible,  nunca  nos  damos  cue 

ta  bien  de cdmo  fue,  nos  toca  correr  dentro  de  Tlatelolco,  nos  escondemos  en  los  edifi 

cios oí lo balazos...a mí no me  metieron  en  la  cdrcel, a mí  no  me  agarraron  nunca,  per 
siempre me  quedd  el  conflicto  de  qui  fue lo que  pasd,  de  cudnta  gente  murid,  cdmo  es q 

fue  tan  brutal  la  represidn.  Ya  despuis  de  eso  la  paranoia  era  terrible  ¿no?  había  qu 

salir, había  que  esconderse,  había  que  desaparecer,  de  hecho  yo  salgo  de  la  ciudad  una 

semana y  cuando  regreso a San Carlos  las  actividades  eran  mucho  menores,  se  sigue  ha- 

ciendo  grdfica,  pero  ya no hay  la  contundencia  que  habia  antes. Y poco a poco  se  va d 

luyendo  la  actividad. 

¿A  QUE  ATRIBUYES  ESA  DESARTICULACION? 

Pues  a la  misma represidn  tan  brutal,  que  de  hacho  estuvo  planeada  para  agarrar 

los líderes  del  movimiento  estudiantil,  y  comienza  otra  etapa,  la  etapa  de  la  gente en 

la cdrcel,  había  mds  presos  políticos  pero  ya  no  hay  la  capacidad de  discutir  que  tení 

el  C.N.H. y de hecho es  un reflujo  ¿no?  se  trataba  de  agarrar a todos  los  líderes y  a 

do  el  que se pudiera, o sea  que  había  que  esconderse.  Entonces  ya no puedes  actuar pd 

blicamente,  no  puedes  discutir  las  situaciones,  te  estdn  persiguiendo  ¿no?  por  eso  es 

represidn  tan  directa  ya  se  trata  de  estara  la  defensiva.  Prdcticamente  se  diluye, se 

acabando,  se  deshace. Yo no me  acuerdo  bien  cuando  es  que  dicen  que  hay  que  volver a 

las clases,  ya no hubo  clases ese  año. Octubre  se  va,  vienen  las  Olimpiadas.  Las  Oli 

piadas  es  una  forma  de  distraer,  de  romper. De hecho, la represidn es  para  que  se  hag 

las  Olimpiadas  ¿no?  aparte  de  agarrar  a los líderes  permiten  que  haya  un  espcio  de imp 

sicidn.  Si  tu recuerdas,  en  las Olimpiadas  hubo  una  rechifla  terrible  al  presidente G1: 

tavo  Díaz  Orddz  como un  desconocimiento  del  pueblo a la autoridad, pero  al  mismo  tiemp 

la  gente  estd  dispuesta a ver  las  Olimpiadas  por  la  televisidn,  todo  el  evento  que  es 

muy  espectacular.  Es  algo  contundente  que  se dd para  terminar  con  el  movimiento. 

EN TU  VIDA  PERSONAL  ¿QUE  RELEVANCIA  TUVO  LA  EXPERIECNCIA  DEL '68? 

Pues  quizds yo soy  de las gentes  mds  marcadas,  porque  despuds de  eso yo realment 

empeci a entender  lo  que  era la realidad  del  pais,  despuis  de  eso  tu  niegas  todo lo qu 

hasta  ese  momento  era  tu  vida  cotidiana,  nosotros  negamos  el  concepto  de  la  religidn, 

gobierno  desde  luego, la familia,  rechazamos el concepto de  arte  que  se  tenía y buscan 

otras  formas  pero  sin  saber  exactamente  sud. Yo por  eso  me  dedico  despuis  al  diseño 

grdfico  pensando  que  es  una  opcidn,  un  arte  aplicado,  un  arte  de  difusidn  social:  clar 

en  todo  el  proceso  me  doy  cuenta  de  que no es  eso  en  realidad  e6  promover  mercancías, 



'productos,  y  sin  embargo yo me  he  avocado  a  una  investigacidn y a una  produccidn  de  arte 

grdfico  como una  menifestacidn  polltica  critica,  como  de  una  difusidn mds alld  de  la o- 

bra  dnica. Y la organizacidn de colectivos,  grupos  y  organizacidn  de  actividades,  la 

vincualcidn  a  este  tipo  de  organizaciones  como  la VI , la  Revista Zurda, la  Difusidn 
Cultural, los Maestros  Democrdticos,  tratar de  organizar  las escuelas, periddicos,  publi- 

caciones,  carteles he  hecho  muchos, soy una  gente  muy  marcada  por  el  movimiento. Lo ten- 

go que  reconocer a s í ,  no  lo he  ocultado  nunca  pero  no  tengo  tan claro hasta  donde  me  ha 

marcado, '68 representa un  rompimiento  en  lo  que  sería  la  imdgen  que  se  tenfa  del  pais, 

de  lo que es  la  demagogia  del  estado, y se delata. Lo decimos  en  el libro, el '68 desen- 

mascara  las  bases  ldgicas  del  sistema  ¿no? Es una  lucha  por las  libertades  democrdticas, 

que  ahora  se  ha  retomado  jno?  con  el  cardenismo,  despuds  de los sismos hay  una  necesidad 

de democracia  que  se  manifiesta  en  la  gente. 

i 





SUJETO I: ANTROPOLOGIA - UIA 
Nuestros  padres  eran  liberales ...p ero  como  es  ldgico,  cuando ven que sus hijos 

estdn en peligro se olvidan  de  todo.  Ir a las  reuniones  del Comite Nacional  de  Huel- 

ga  era  regresar  a  las 5 o 6 de  la  mañana  entonces  eran  broncas  permanentes.  Mi  padre 

se  enter6 de que  habfa &den  de detencidn,  etcetera  etcetera y, no  te  hago  el  Cuento 

largo, se oponfa  al  movimiento. 

La  respuesta  emocionalmente  era  muy  fuerte, o sea  ya visto  desde  fuera,  estar  en 

una  reunidn  y  estar  escuchando  que  estaban  vigilando  para  ver  si  no  llegaban  a  aga- 

rrarnos, se  supone  que las  reuniones  eran  clandestinas  pero  todo  el  mundo  sabía  dbnde 

estdbamos. 

¿COMO  FUE  LA  PARTICIPACION EN LA  IBERO? 

La  Ibero  estuvo en  huelga,  la  Ibero  hizo  paros  por  el  movimiento,  la  Ibero  estu- 

vo  representada  en  el  Comite  Nacional  de  Huelga.  Había  muchos  conflictos  dentro  de 

la Ibero  porque  obviamente  habfa una  poblacidn  de  ultraderecha, no  se  si  me  explico,' 

¿si?  Habfa  conflictos  entre  los  mismos  estuadiantes  pero  sabes  que  cuando  la  emocidn 

pesa,  hasta  tomdbamos el  cafe  verde.  En  la  Ibero  habfa dos cafes,  uno el cafe blanco, 

que  eraun  cafe  sencillo de  piso  de mosaico  normal  con  mesas  de  formaica  con  sillas  nor- 

males  y  una  barra,  como  cualquier  cafetería  de  universidad,  y  llegabas,  jugabas,  pla- 

ticabas,  te  tomabas tu  cafe,  donde  tb  te  servfas;  pero  aparte  estaba  el  cafe  verde, 

que  era  un cafe con  alfombra,  con  cortinas,  con  mesas,  manteles,  meseros,  como  resto- 

r h .  Estaba  muy  identificado  lo  que  era  uno y lo  que  era  otro,  al  verde  iban  las  ni- 

ñas  preciosfsimas  a  platicar  del  baile  del  sdbado  de  los  de  administracibn,  en fin... 

el cafe blanco  era o de  los  de  provincia  que  se  venfan a  Mexico,  que  no  tenfan  un  cla- 

vo, o bien a  pasar  apuntes  ya sabe s...^ a partir  del  movimiento  nosotros  tomamos  el 
ca.fd rojo, bueno  es  que el  verde  despues  fue  rojo.  Quitamos  manteles,  quitamos  todo 

y  a partir  de entonces desaparecib.  Si  hubo  cambios,  a  partir  de  entonces  ya  no  veí- 

as  esta  diferencia  que  nosotros  percibíamos  cuando  entramos  en 1966, a nivel  micro sf 

sentimos  los cambios, esos  cambios los puedes  palpar  ahora  mismo  en  la  universidad, a 

la Ibero  ya  no  la  ves  como  una  universidad  elitista,  bueno  si  no  te  pones  a  ver  lo  que 

se  paga  de  colegiatura  ¿no?  pero  te  das  cuenta  de  que  hay  una  gran  poblacidn  que  est8 

becada  hay  una gran diversidad  de  gente  ¿si?  hay  una  gran  abertura  ideolbgica,  hay  una 

gran diferencia. 

¿Que  mas te puedo  decir?  bueno  desde  luego nos fue  fatal,  fatal  porque  despues 

del  movimiento  del ' 68  sigui6  esa  semilla  ahf, se vino el Jueves  de  Corpus,  volvimos  a 

participar  y  entonces s í  nos  fastidiaron  muchísimo  porque  incluso  sacamos  una  publica- 

cibn  los  que  habfamos participado, y  levant6  mucha  polemica.  Ahf  estdn  los  testimo- 

nios de  todos, cdmo nos  fue  a  todos  como  en  feria  en  ese  movimiento;  estuvo  tan  fuer- 

te, 3 nos volvimos  a integrar tanto,  que  los  jesuitas se  asustaron  porque  incluso  al- 



guien  dijo  a  la  prensa  que  tenfamos  armas.  No  tenfamos  ni  una  Gillete  en  nuestro PO- 

der, pero  en lo absoluto; y se  hizo  consejo  para  expulsar  a los que  habfamos  participa 

do. Los  jesuitas se voltearon. 

De 1a.gente que  participd  Lqu6  te  puedo  decir?  Es  un  tipo  de  poblacidn  que  guar 

da  ciertas  caracerfsticas de  tipo personal,  es  decir  que  había  contenidos,  que  reci- 

bid  una  educacidn  en  la  cual  iba  acumulando  todo  tipo  de  informacidn  hasta  que  llegd 

un  momento  en  que  la  pudimos  procesar y la  pudimos  vaciar,  y  fue  a  partir  del  movimien 

to,  con el  movimiento.  Ves  los  casos,  por  ejemplo  Marcelino Pereyd, es  exactamente  lo 

mismoGilberto Guevara, bueno  es  un  muchacho  sinaloence  que  viene  a  Mexico  a  estudiar 

ciencias  bueno,  tu  sabes la  historia  de 61 ¿no?  en fin, que  tiene  una  soledad  en  un  mo 

mento  dado,  y  esa  soledad  siento  yo  mucho  de  la  gente  de  fuera,  que  la  proyecta  en  el 

movimiento,  vacfa  sus  necesidades  en  ese  momento  como  que  se  identifican  jno?  Cabeza d 

Vaca,  representante de  Chapingo  ¿que  te  puedo  decir?  Lupe  Marín  una  gente  con  una  for- 

macidn  tambidn  política  muy  fuerte,  entonces yo creo que  no  es  nada m& un  movimiento 

masivo  como  tal,  sino  que hay  una serie  de  elementos  particulares  que  hacen  que  germi- 

ne.  Ahora bien,  tienes  que  entender lo que  es  un  proceso  de...difusidn, o sea no so- 

mos  unos  entes  aislados  la  vida  humana es  una,  y  vivimos en  una  epoca ¿verdad? en  que 

los procesos  se  difunden  ¿si?  entonces  claro,  había  cierta  efervecencia  a  nivel  inter- 

nacional, habfa cierto descontento  de  la  juventud,  habfa  cierta  rebeldía  contra  todas 

esas  estructuras  existentes,  empezando por  la  estructura  misma  de  la  universidad  que 

e'ra tremendamente  castrante,  sobre  todo  en  Francia,  que va naciendo  en  Parfs;  entonces 

surge  toda  esa  rebeldía  y  esa  rebelidn  se  difunde  pero  para  mí  el  movimiento  del ' 68  e 

Parfs no  es  lo  mismo  que ' 68  en Mdxico, ni  es  lo  mismo  en Praga,  son movimientos  total 

mente  diferentes,  el  dnico  comdn  denominador  es  que  es  un  movimiento  originalmente de 

gente  jdven, de estudiantes,  que  sacan  toda  esa  emocidn,  todo  ese  potencial  vital  a 

partir  de  esa  vdlvula  que  se  les  abre,  pero  las  condiciones  son  totalmente  distintas, 

yo no  puedo  comparar  en  ningdn  momento  lo  que  era  la  realidad  francesa  con  la  mexicana 

o checoslovaca,. 

¿CUAL FUE TU PARTICIPACION EN  EL MOVIMIENTO? 

Mi participacidn  fue  primero  a  nivel  de  reuniones  internas  dentro  de  la  Ibero, 

hablar  un  poco  de  esto  con  la  gente  que  se  identificaba,  mover  masas derltro  de  la Ibe- 

ro, tratar  de  hacer  conciencia  agarrando  el  micrdfono  y  pararte  en  el  patio,  en  los 

jardines  y  sientes  que la  gente  se  identificaba. No toda  la Ibero era  poblacidn neta- 

mente  burguesa o fresa  como  le  quieras  llamar.  Empezamos  a  asistir  a  reuniones  e  ider 

tificarnos  a  nivel  nacional  ¿si?  logramos  la  representatividad  de  nuestra  universidad 

estuve yo como  representante  ante  el C.N.H. Obviamente  asistf  a  las  manifestaciones, 



mftines  y  todo  ese  tipo de cosas:  lo que sf te  puedo  decir  que  en  este tipo  de  reunio- 

nes,  ya  visto  desde  fuera notabas  que  habfa  gente  cl'aramente  identificada  polfticamente 

como un partido,  con  una  corriente  ideoldgica,  entonces  había  muchas  discusiones  en- 

tre  por  ejemplo  troskistas,  maofstas,  marxistas  leninistas, en fin,  había  gente  que 

pertenecía  a  diversos  partidos  polfticos,  entonces  hubo  que  detenerse  a  pensar  hasta 

que punto  podfa  estar  influyendo  un  partido  politico  en  un  movimiento  aparentemente  es- 

tudiantil,  natural,  parte de  ellos s í  trabajaban  por  concepto,  no  necesariamente  era 

la naturalidad  que  aparentemente  se  habia  tratado  de  dar,  se  empezd  como  un  movimiento 

muy espontdneo, muy fresco, muy  limpio  pero  que  desde  luego sf tuvo  influencias,  y  te 

puedo  decir  que  tuvo  influencias  tanto  de  partido  comunista  como  de  otros,  entonces  ha- 

bía  conflicto. Y aparte  todas  las  demds  corrientes  que  no  estan  sustentadas por  un 

partido. Pero  habfa  una  discusidn  abierta,  gorrazos  y  sombrerazos,  pasarte  toda  una 

noche  discutiendo si la  manifestacidn  debía  ser  de  un  punto a tal otro, era  muy bello, 

era  muy limpio,  porque  vefas que  confluían  una  serie  de  ideas. 

EN TU OPINION,  ¿POR  QUE  PARTICIPA  LA  BASE? 

Para tratar  de  ser  objetiva, yo no  te  puedo  hablar  en  general,  porque  es un cosmos 

muy  chiquito  el  de  la Ibero en relacidn de  lo  que  es  toda  la  representacidn  estudiantil, 

pero lo  que es  mi realidad,  yo te  puedo  decir  que  efectivamente  el  movimiento  sacudid 

muchos  valores  a  ese  tipo de  gente a  traves  de la  participacidn fue  un  ejemplo  de  he- 

chos,  no era  nada  mds  hablar  y  decir,  de  creax  conciencia  a  traves  de  la  palabra  sino 

a traves  del  hecho,  es  decir, en  la Ibero no llegdbamos  a  tomar  nuestra  clase  y  en  el 

receso tomar  el cafe  y  platicar,  sino  era  tomar  las  cosas de  una  manera  mucho rnds com- 

prometida,  te  estabas  jugando el  que  te  expulsaran  los  jesuitas  de  la  universidad,  era 

tomar el micrdfono  y  pararte en  una  mesa  en  el  cafd, y exponerte a  que  te  dijeran  de 

todo! ¿si? pero como  que se quedara  medio  cafe  era  mds  que  suficiente:  entonces  el  hecho 

de hacerlos  participar  a  nivel de hacer  una  pancarta o escribir  un  documento a mdquina 

era crearles  a  ellos  cierta motivacibn.  Por  ejemplo  había  gente  de  familias  muy  tradi- 

cionales  y en  una  ocasi6n  por  ejemplo  habfa  que  pintar  una serie.de mantas  porque  nos 

fbamos  creo  a la  manifestacidn  del  silencio  y  no  tenfamos  ddnde  pintarlas,  y  una  mucha- 

cha  dijo  @@vdnganse  a la casa" entonces nos  fuimos  a  su casa...una  casa  que  dices tiZ 

ipiedad!  de  eso que, bueno  pues  ya  sabrds  cdmo  fbamos,  gandules,  y  ves  salir  a  la  her- 

mana que  estaba  jugando  no s e  si frontdn o tenis  en  el  jardín  de  la  casa  con  el  novio 

una  cosa  muy,  muy  burguesa  ¿me  entiendes?  Pues  la  casa,  una  casa  impresionante  de  todas 

todas. Nos pusimos  a  pintar  las  mantas  en los garages  de  su  casa,  despuds  de  pintar 

las  mantas  nos  metimos  a  su  casa  a  comer  como  señores,  y  esta  chica  estuvo  ahf, con una 

conciencia  social  esplendida ... todo  fue  a  partir  de  ese  momento,  las  güeritas  de  la  I- 
bero,  y  fue  a  traves de Participar,  de  hacer  algo  y  darte  cuenta  que  estaba  pasando  al- 
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go y que no  te  podías  quedar  encerradita  en  tu  esferita  de  cristal  pensando  en  el  bai- 

le  del  sdbado, o si  iba a pasar  fulanito  por tí para  ir  al  cine  ¿no?  Así  fue  de Kecho 
en  el caso de  la  Ibero.  Tuvimos  mucho  apoyo  del  drea  de  ciencias  sociales.  Nos  dormí 

mos  en  la  oficina  del  director,  tranquilo,  nos  prestaban  plumones,  se  venían  a  las  reu 

niones  con  nosotros,  discutíamos  con  ellos,  hubo  mucha  participacidn de  alguna  gente 

mayor. Salíamos  de  la Ibero  e íbamos  a  la  manifestacidn,  y  no  te  digo  que  llevdramos 

contingentes de cien  u  ochenta  gentes...no,  para nada,  digo,  el  contingente  de  la  Ibe- 

ro  sería de treinta o cuarenta  gentes,  pero  ahí  estaban.  Teniamos  apoyo  pero  pocos  ib 

a  las  manifestaciones,  y es que  la  presidn  familiar  era  mucha,  era  mucho  mds  difícil 

que  en  otro  tipo  de  escuelas. 

¿COMO  ERAN LAS BRIGADAS? 

Llegamos  a  hacer  brigadas pero  no  era  lo  normal;  no  lo  era  porque  no  teníamos 

los  elementos  humanos  para  hacerlo.  Nuestra  accidn  se  desarrolld  dentro  de  la  Ibero, 

al  nivel  de  la  representacidn  en  el  Comitd,  cuando  la  toma  de  la  Universidad,  estdba- 

mos  ahi  obviamente,  pero  casi  no  hubo  brigadas. 

EN LA  IBERO,  ¿QUE  HACIA  UNA PERSONA  QUE  PARTICIPARA Y NO  FUERA  LIDER? 

Haz de cuenta, o picar  estdnciles  -que  no  se  me  olvlda-  en  la  mdquina  o...trabaj 

dentro,  pintar  mantas o hacer  propaganda.  La  propaganda o bien  circulaba  dentro de la 

Ibero o bien  fuera.  En las manifestaciones  recibías  un  papelerío  de  todos  tipos,  sa- 

bores  y colores,  entre  esos iba  el  de  la  Ibero. Pero  las brigadas  famosas  que  se  iban 

cinco  y  se  paraban  en  una  esquina  hacer  conciencia  social  y  otros a otra  esquina,  esa, 
la  verdad  nosotros  no  la  hicimos. 

¿COMO  ERA  LA  ORGANIZACION  AL  INTERIOR DE LA IBERO? 

Estdbamos  algunos  representando  la  escuela,  hacíamos  las  asambleas  de  informacid 

llevdbamos el voto, se supone muy  democrdtico,  votabas  si  se  iba  a  la  manifestacidn  a 

tal .hora,  a tal  otra  no;  tomabas  las  decisiones  en  la  Ibero,  estdbamos  cuajados  en  la 

asambleas,  cuajados  de gente...la  gente  estaba  muy  necesitada  de informacidn,  gente  qu 

simpatizaba  y  gente  que  no  simpatizaba  con  el  movimiento. Y lo  que  haciamos  era  lleva 

eso al  Comitd cuando  nos reuníamos.  Poquito  a  poco  fue  aumentando  la  participacidn  en 

la  Ibero. Había  gente  muy carismbtica. 

¿COMO TE ENTERABAS TU DE LAS COSAS  QUE  SUCEDIAN  EN  TORNO AL MOVIMIENTO? 

Bueno  por  las  reuniones del  Comitd  Nacional  de  Huelga. "NOS reunimos  mañana  tal 

tal,  tal  y  tal  en  Zacatenco'' o "NOS  reunimos  en  Economía"  habia  una  comunicacidn  en- 

tre  los  representantes,  y  los  representantes  se  comunicaban  con  su  base  a  travds  de  la 

asambleas.  Entre  representantes  no  habia  ningdn  formalismo  para  nada,  para  nada,  y  a- 

demds  supuestamente se tenía mucho  cuidado  en  el  manejo  de  fuentes,  supuestamente  por- 

que  hasta  había  listas  con nombres. De ahí  las  drdenes  de  detencidn.  Ademds  el C.N.H 



se reunía  diario  en  el  periodo  de  mayor  efervecencia, o sea  la comunicacidn era  direc- 

ta ¿"BIEN ERA DIRECTA EN EL  CASO DE  LA BASE? Si, te  repito  que  teniamos  las  reunio- 

nes en  aulas grandes, estaban  repletas  y s í  era  directa  la  comunicacidn, y ademds era 

un  proceso  totalmente  democrdtico. Digo, entiendeme  democrdtico  porque  desde  luego  si 

hay  cierta  manipulacidn,  tratas de defender  el  apoyo  a  la  asistencia a una  manifesta- 

cidn, pero  en fin el  voto  se  respetaba,  y lo discutfamos  y lo habldbamos  y te repito, 

habfa  participacidn  de  maestros,  no  nada  mds  estudiantes, y eso  pesaba  mucho. / 

¿CONSIDERAS  QUE  EL  ACCESO A LA  INFORMACION  SERIA  IGUAL  PARA  TODOS? 
La  informacidn  formal s í ,  la  que  salía  del  Comit6  Nacional  de  Huelga,  se  lleva- 

ba  Integra. Lo que  obviamente  no  puedes  tu  controlar o manejar  era  que  por  decirte 

algo  te ibas a  comer  un  grupo  de los mds  motivados o rnds participativos  entonces  ob- 

viamente  hablas,  discutes  tal,  y  reorientas  toda  tu actitud.  NO se si  me  explico,  tu 

no  podias  transmitir  todo  tu  sentimiento  a  todos  y  cada uno. Las conversaciones son 

un  proceso natural y ldgico,  puedes  explayarte,  discutir  a  mayor  profundidad  con  un 

grupo pequeño que con un  grupo  mayor,  independientemente de  la decisidn  que  se  tome en 

la  asamblea. 

¿CUALES  FUERON LOS MOTIVOS  PERSONALES  QUE  TE  DECIDIERON A PARTICIPAR? 
Yo tenía un antecedente,  una  formacidn  familiar de  gente  de lucha,  y habla  sido 

eso, una  educacidn oral, ¿me  entiendes?  era  una  historia  para  mí  era mi realidad, en 

el  momento  que se te  presenta  la coyuntura, que  eres  conciente  totalmente  del  hecho 

histdrico, del momento, de  la circunstancia  particular y personal  en  la  que  estds,  que 

te  permite  vaciar  todo  ese  potencial  que  tienes  dentro, lo tornas y participas;  es  decir 

nos.otros habldbamos  "que si cay6 una  bomba  en Palomares, que  si los franquistas"  c6rre- 

le  a  la  reunidn  en  el  cine  Versalles  y  protestabas  y  tal  y  cual y colectas  para  mandar 

haste de  cuenta  que  nosotros  vivfamos lo que era un  proceso  español,  todo,  todo,  todo, 

que si las  ejecusiones  que se  hicieron  en  España ... sacar  panfletos,  en fin, una  reali- 
dad  que  no  nos  pertenecía  directamente.  ¿Y  ENTONCES  CUAL  FUE  LA  COYUNTURA?  El  movi- 

miento  mismo, es decir el  movimiento no se origina  en  la  Ibero ¿si?  sino  fuera,  ahora 

no me  preguntes  a mí como  se  origina  el  conflicto,  -no los nueve  puntos-  cdmo surge, 

cud1 es el  punto  dlgido, o no lo  recuerdo o no lo  vivf ... Ante los  hechos  formales  -el 
encuentro de  dos  manifestaciones-  hay  razones  de  fondo.  "icdmo  es  posible  que  se  haya 

dado  un  bazucazo  a  la prepa! I1 Cdmo es posible  que  Martinez  Dominguez tal! ' I ,  que  "Co- 

rona  del  Rosal, tal!ll, entonces  confluyen  una  serie  de  elementos  que  crean  un  malestar. 
Ahora, iqu6  gente es la que  realmente  conoce  estos  hechos?  jcudntos  del  movimiento  co- 

nocieron a ciencia  cierta toda  esta  serie  de  pequeños  fendmenos  que  sucitan  una  reac- 

cidn, o sea  se da el  encuentro  entre  las  dos  manifestaciones  y  empiezan a salir  mani- 

fiestos,  Se  empieza  a  hacer la  bola rnds grande, rnds grande y mds  grande;  la  reaccidn 0- 
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ficial  cada vez es mds  fuerte, mds  castrante  y  de  ahí pa'l  real...se  empiezan a organi. 

zar  las  gentes  por  fuera de la  Ibero y  nosotros  empezamos  a  tomar  conciencia  de  que  la 

gente  se  estaba  organizando  ¿si?  ya  no  podfamos  mantenernos  como  una  isla  aparte,  te- 

nfamos  que  integrarnos  a  esa  organizacidn,  enotnces  es  cuando  tomamos  contacto  con  la 

Universidad.  Nosotros  entramos  en  contacto  con  los  representantes  de  la  Universidad. 

ADEMAS DE LAS QUE ME HAS  PLATICADO, ¿QUE TIPO DE PERSONAS  PARTICIPABAN  EN  EL  MOVI- 

MI  ENTO? 

Sobre  todo  en  la Ibero participaba  gente  de  provincia;  eso  es  importante  de  to- 

mar  en consideracidn, la gente  que no  tenfa  familia  en  Mdxico,  jalaban,  subían  bajaban 

se  rompfan  la  cabeza...sobre  todo  los norteños, por  ejemplo  que  vivfan  cuatro  en  un 

departamento,  a  lo  mejor un poco  para  distraerse,  pero  no  lo si, pero  de que  partici- 
paban,  participaban. ¿Y QUE PODRIAS  DECIR DE IDEOLOGIAS?  Habfamos  de  absolutamente 

todo, si quieres  ponerle  un  calificativo,  que  es  muy  estdpido  porque  no  te  dice  nada, 

por general,  gente  de  izquierda  que  contrastaba  con  gente  de  derecha  de  la Ibero... 

cud1 era  la  diferencia?  pues  la  escala  de  valores  de  cada uno,  los intereses  personale 

que  cada  uno  tenfamos  en  la  universidad,  mi  interes  fundamental  era  hacer  una  carrera 

que me interesara,  en  plan de  formacidn  mfa,  la  otra  parte  de  las  niñas,  entre  otras 

casa  iban a la Ibero  pues  porque  tenían  que  ir a la  Ibero,  hacfan  relaciones,  iban  a 

la  Ibero  porque  era  una  extensidn  de lo que era su medio. A la  Nacional  no  iban a en- 

trar  porque  venfan  del  Miguel  Angel,  venfan  del  Francis  del Pedregal, en fin, de  este 

tipo de colegios,  habfa  un  cierto  tipo  de  proteccidn  familiar,  que  se veía  continuada 

eh  la  Ibero; y por  otro  lado  estdbamos  nosotros,  que  no  teníamos  ninguna  -y  entiindeme 

esto-  nignuna  proteccidn  familiar  en  el  sontido  social,  como  que  tenfamos  una  moral, 

una  escala de  valores  diferente de  lo  que  era  la  representatividad  Ibero.  Podfamos  ha. 

ber  algunos  que iramos  totalmente  indiferentes  a  la  religidn,  pero  otros  que  siendo  ca 

tdlicos  y  demds,  no  compartían  otros  valores  con el  grueso  de  la  gente. Pero no  te 

puedo  decir  que  el  movimiento  en  la  Ibero  estuviera  totalmente  identificado  con  una 

ideologfa,  para  nada,  pero  para nada. Y lo  que sf te  puedo  decir  es  que  ninguno  de  lo 

miembros de  la Ibero,  porque  los  conocf  perfectamente,  ninguno  tenia  filiaci6n  políti- 

ca; que  despues  del  movimiento  se  hayan  integrado  al  movimiento  polftico  nacional, s f .  

¿QUE RELEVANCIA TUVO LA VIVENCIA  DEL  MOVIMIENTO  EN TU VIDA PERSONAL? 

Uff...Total y  absoluta;  te  repito, mi  ambiente  muy liberal, padre anarquista, di 

ces td bueno,  pero  de  liberalidad  jnada!  digo  tenfarnos  una  educacidn,  digo,  mds  tradi- 

cionalista  que  muchos ...i hfjole!  pues  el  movimiento  cambid  todo,  no  fue  nada  mds  la  re 

beldfa  personal  de  llegar a  las 3 de  la mañana,  a  partir  de  eso  se dd una  manifesta- 

cidn moral  totalmente  distinta,  se  trata  de  sentirte  mds  fuerte  como  persona,  con  mds 

capacidad  de  saber  que te puedes  manejar solo,  sal5  sola,  viaje  sola, siento  que  mucho 



me lo did  el  movimiento. Y quieras o no  antes  de  eso, muy liberal,  pero  siempre  eres 

hija  de  papd y' mamd  ¿no?  eso  te  resuelve  todo,  vivi  sola  antes  de  casarme. Y no solo 

el '68, la universidad,  el  grupo  con  el  que  me  movf,  fue  un  proceso  natural  que  se  te- 

nfa  que dar, pero sf coincde,  del  movimiento  para  alld  y  del  movimiento  para  acd, 

desde  el  hecho  de  llegar  tarde y  encontrarte  con los regaños, el castigo  y  todo  lo  que 

quieras,  hasta  ser  representante. 

¿A  QUE  ATRIBUYES L A  DESARTICULACION  DEL  MOVIMIENTO? 

No s e ,  es  una  pregunta  diffcil,  mira  siento  que  es  primero,  una dpoca, en  tdrmi- 

nos  generales  &ramos  gente  jdven,  viviste  este  proceso  digamos  entre los dieciocho y 

los  venticinco años, en que  segdn  mi punto de vista,  vives  mucho  la  emocidn  ¿si? o sea 

le  pones  muy  poca  razdn a las  cosas,  entonces  estabas  teniendo  un  objeto  por  el  cual 

luchar,  identificarte,  vaciar  toda esa  emocidn  que  llevabas  dentro,  eso  pasa  natural- 

mente o si no pasa  se  manifiesta  en  diferente  forma,  con  esa  estupidez  que  llaman  madu- 

rez o sea  llevas  a  otros  caminos  lo  que  es  tu  realidad  personal, y esto lo puedes  ver 

a  nivel de  masa tambidn, la  masa  es jdven, una  masa  total y absolutamente  vital,  pero 

por jdven tambib puede  correr  el  riesgo  de  ser  total  y  absolutamente  moldeable o mani- 

pulable.  Al  movimeinto  le  dieron  muy duro, muy duro  ffsicamente,  mucho  aniquilamiento, 

mucho  dolor hubo mucha  castracidn,  entonces  eso  termind.  El  movimiento  ademds  no  te- 

nfa  ninguna  estructura  de  fondo,  una  estructura  polftica,  no  tenfa  una  organizacidn  que 

lograra  sustentarlo  mds  all&  de lo que fud, no tenfa  una  base  ideoldgica,  una  base  de 

conciencia  polftica  real;  es  decir  era  una  respuesta  a  una  serie  de  hechos  particula- 

res. No logramos  llegar  mds all&  de  un  movimiento  estudiantil,  serfa  estdpido  decir 

que  creamos  una  conciencia  polftica  y  social  en  la  poblacidn,  fue  una  conciencia  si, 

pero  de  una  conciencia  de  un  fendmeno  muy  particular,  no  de  fondo.  Por  eso  la  paliza 

que  nos  dieron  te  acaba  por  castrar,  hubo  gente  que se vendid. 

Surge una  inquietud  por  entender  la  realidad  mds  alld  de lo que  fue la  circuns- 

tancia  particular  del ' 6 8 ,  entonces  hay  organizaciones,  interds,  surge  el PST, el  par- 

tido  de  Heberto,  procesos  de  auscultacidn  nacional,  vamos  a  conocer  lo  que  es  Mdxico 

realmente,  el  movimiento  genera  todo  esto.  Un 2 de octubre, una  pancarta...  eso no es 

'68, proque no crea  ninguna  clase  de  conciencia;  hechos  son  amores,  y  hechos  son  con- 

ciencia. 





. 
SUEJETO J: INDEPENDIENTE 

Pues  mira,  en 68, por  razones  particulares, yo no  estaba  inscrito  en  ninguna 

facultad,  no  estaba inscrito  porque  me  agarrd  en  una  transicidn, yo habia  regresa- 

do de  Estados Unidos, estaba  sin  escuela,  pero  finalmente mi intencidn  era  entrar 

a la  Facultad  de  Filosofía y  Letras,  pero  eso  permitid  -y  lo  he  dicho  pdblicame; 

te-  sumarme  a  la  convocatoria esa que  se  hacía  de  "dnete  pueblo",  finalmente  yo 

era  pueblo y  ya  ¿no?  y  tambidn  me  permitid,  digamos,  estudiar o analizar  cudles 

eran  los  lugares  mds  atractivos  desde  muchos  puntos  de  vista,  desde  lo  mds  radi- 

cal de los centros que  iniciaron  pues  la  huelga del 68 o el  movimiento  del 68, 

entonces  así yo me  fui  a  Prepa I ,  me  venía a la  facultad  de Filosofía  y  Letras, 

andaba  mucho  en  Ciencias,  a  veces  iba  al Politt?cnico, a la ESCA,  a la  Escuela  Su- 

perior  de Fisica  y  Matemdticas,  ademds  ahí  tenía  a  un  buen  amigo,  a  Raul  Alvarez 

que  fue  un  dirigente  muy  connotado,  y  por  lo  tanto  te  digo,  me  permitía  partici- 

par o asistir  a  muchos  lugares  sin  realmente  estar  inscrito  en  ninguno,  ademds  ha- 

bía  mucha simpatía por  toda  la  gente  que  llegara ahí y  se  sumara  al  movimiento 

pues  en  todos lados te  hacían  caso  y  en  todos  lados  te  metías  ¿no?  entonces,  en 

realidad  yo  no  hacía  nada,  yo iba a estudiar letras, en  particular  artes  dramd- 

ticas (para que veas  como dd vueltas  la  vida  ¿no?  porque  finalmente  acabd  estu- 

diando  matemdticas). 

... Yo había sido digamos de oposicidn  a la autoridad  desde  muy  niño,  desde jo- 

vencito, en parte  desde  antes  del 68 por  las  famosas  redadas,  por  el  contexto  en 

el  que  vivía, aunque esto  no  es  generalizado ¿no? yo vivía  en  el  multifamiliar 

Judrez  y  ahí  a  cada  rato bajaban  los  granaderos  a...fregar  bdsicamente  jno? a mo- 

lestar o la  I8tira1l famosa  ¿no?  entonces  se  puede  decir  que  yo  era  de  las  personas 

que  les  molestaba  eso  y  que al  igual  que  muchos  jdvenes  del 68, jdvenes  en  reali- 

dad,  teníamos  muy  presente toda  ese antiautoritarismo  digamos,  a  ultranza,  estd- 

bamos  en  contra  de  la  autoridad  porque  la  habíamos  experimentado  en  carne  propia 

y  sabíamos  que  era  abusiva  y que  era  muy...eso, valga  la  redundancia, muy  autori- 

taria. 

¿CUAL FUE TU PARTICIPACION EN EL MOVIMIENTO? 

Mi participacidn en  el  movimiento  fue  muy,  muy  intensa,  como  te  decía  antes, 

yo era  muy vago es decir, no  tenía  nada  que hacer,  así  que el  movimiento me aga- 

rrd  de  tiempo completo pero  en serio, entonces yo participd  en  diversas  brigadas 

de la  facultad  de  Ciencias, de  la  facultad  de Filosoffa, de  la Prepa 4 en  el  tra- 

bajo  mds  modesto que era  el  trabajo  del  brigadista, que  a mi juicio  es  el  actor 

principal  del  movimiento del 68, no  tanto  los  dirigentes  porque  cualquier  diri- 

gente  que no hubiera existido  en 68, no  hubiera  tenido  ningdn  impacto'el  movimien- 
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to, ni los mds  connotados que  luego se llamaron  dirigentes  del 68, que yo creo 

que  aparte  de que sí condujeron  cosas  y  que  eran  mds o menos  connotados,  la  au- 



sencia  de  cualquiera  de  ellos no hubiera  tenido  ninguna  relevancia  para  el  movi- 

miento, el movimiento  tenía  su  propia  dindmica;  puedo  equivocarme  en  esto,  a  lo 

mejor  hubo  una  serie  de  cuestiones  que  se  decidieron  secretamente  y  siempre  se  ha 

hablado un  poco  de  eso  ¿no?  pero  sin  menospreciar  el  papel que  los  llamados  diri- 

gentes  jugaron  y  juegan  despues  del 68 sobre todo  ¿no?  creo que  uno  de  los  elemen- 

tos  principales  del  movimiento  del 68 fue  el  brigadismo,  que  el  brigadismo  por 

lo  menos para mí  no  representaba  precisamente por  mi  ignorancia  del  medio  estu- 

diantil  y  para  muchos  jdvenes,  tu  llegabas  y  decías"¿bueno  y  de  ddnde  salid  to- 

da  esta  organizacidn?  ¿por  que  las  brigadas?  ¿por  que  el  boteo?  ¿por  que  el  volan- 

teo?  ¿por  que  el  saloneo?"  que  ya  no  existía  mucho  eso  del  saloneo,  eso  ya  fue 

despu&  del 68, pero  por  que  existía  todo  esto,  decías  "bueno,  no sea1 y  muchas  de 

las  iniciativas  fuertes  hasta  de  propaganda  se  tomaban  a  nivel  de  brigada,  muchas, 

y  había  dizque  una  comisidn  de  propaganda  y  eso,  pero  finalmente  las  brigadas  ter- 

mindbamos  haciendo  nuestros  propios  volantes, etc.  etc.  y sorprende  que  hubiera 

tanta  unidad  general  en  toda  la  ciudad  de  M6xico  por  lo  menos,  de  todas  las  con- 

signas,  quizds  hasta  de  las  faltas  de  ortografía ¿no? en  la  redaccidn  de  los  vo- 

lantes.  Cabe  mencionar  tambien  la  ausencia  de  los  medios  de  comunicacidn  públicos, 

estaban  practicamente  cerrados,  entonces  &brigadism0  substituye  esta  ausencia.  y 

toda  esta  cerrazdn  que  existía  por  parte  de  la  prensa  de  la  radio  ¿si? y no  solo 

cerrazdn sino  en  otros  casos  tambien  ataques  muy,  muy  fuertes  en  general.  Enton- 

ces  todo  esto  lo  revierte  el  brigadismo,  en  terminos de enfrentar  las  ofensivas 

ideoldgicas  y  hasta  físicas  tambidn,  el  brigadismo  se  sabe  enfrentar  exitosamente 

con  todas  las  fuerzas  públicas,  a  tal  grado  que  el  gobierno  tiene  que  recurrir  al 

ejdrcito;  esto  tambidn  es  una  experiencia  pues  no  inedita  porque  el  pueblo me- 

xicano  se  ha  enfrentado  a  los  cuerpos  represivos,pero  in6dita en el  sentido  de  que 

era  una  juventud  con  un  sentido  existencial  muy,  muy  combativo, que...por  ejemplo 

el  problema  de  las  drogas  que  despues  se  vino  muy  fuerte  ¿si?  en  donde yo señala- 

ba  mucho  que  cuando  iniciamos  el  movimiento del 68 y  que  ya  había  drogas, de  to- 

das  maneras  los  valores  así  sociales  importantes  era  el  que  era mds bueno  para  los 

trancazos,  el  que  estudiaba  mds,  una  serie  de  valores si tu  quieres  equivocados 

en el  sentido  de  las  metas  pero  que s í  te  daban  otro  sentido  existencial  porque 

finalmente  podías  salir  de  cualquiera  de  esas  enajenaciones  que  te  planteabas, pe- 

ro cuando  se  viene  el  problema  de  las  drogas  en  donde  se  empieza  admirar al  mds 

pasado,  pues  de  esa no te sales.  Entonces  nosotros  en  ese  sentido,  no  globalmente 

porque  tambien  es  importante  esto, yo creo  que  había una gran  participación  pero 

no era  mayoritaria  entre  los  jdvenes  jeh? o sea  los  jdvenes  estudiantes s í ,  y yo 

hasta  lo  pondría  en  números  como  el t p %  estaba 3 favor  del  movimiento  y  el  Otro 50 

no le  importaba  pero  no  estaba  en  contra  lo  cual  ya  era  algo,  pero  la  gente  que 



participd  en  el  movimiento,  de los jdvenes  asf  de  clase  media, s í  tenía ya una 

cierta  inclinacidn  digamos  de  oposicidn,  de  alguna  manera  no  muy  explfcita o algo. 

Yo lo recuerdo  por  amigos  míos  igual  de  vagos  que yo, que  estaban o no  inscritos 

en  las  escuelas  y  que  participaron  muy  activamente,  entonces  esta  era  ya  gente  que 

tenía  una  cierta  inclinacidn, o por decirlo  de  alguna  otra  manera,  una  cierta  sen- 

sibilidad  hacia  las  cosas  pero  que s í  se distinguían de  la  masa clasemediera pu- 

jante  porque  en  realidad  si  tu  lo  piensas  ese  es  otro  fendmeno  que  en  el 68 tu 

sentías  como  jdven, que  tenías  muchos caminos  abiertos en  el terreno  econdmico, 

es  decir,  ya no te  planteabas  barreras  jno? que si te  ibas a  trabajar en un  ho- 

tel, que si te  ibas  a  ser secretaria ejecutiva  archilingüe,  que  si  te  ibas  a  tra- 

bajar  con  un  tío  que  te  daba chamba, eran  muy  distintas.  Entonces  eso  tenía  un 

impacto  psicoldgico  no  cuantificable  en lo inmediato pero que ahora  ya se podría 

decir, yo lo constato con los jdvenes de ahora,  que s í  son jdvenes digamos  incli- 

nados  a la oposicidn por  razones  absolutamente  naturales,  pero que quizds  esto 

surja  de  que se han  percatado,  un  caer  en  cuenta  de  que  las  perspectivas  estdn 

cerradas;  nosotros  no lo veíamos así, o sea  no  existía esa conciencia, yo creo  que 

habías  constatado el  fendmeno  de  tus  padres, que de  los  años  cuarentas  que  se  ca- 

san  y  te  conciben  a  tí, por  decirte algo, tu l o s  habías  visto  progresar,  entonces 

todo  eso yo creo que  tenía  una  conformacidn  psicoldgica  importante  para un jdven 

urbano, tu  sentlias que ibas a poder  comprar  mejor  ropa  cada vez...la clase  media 

se planteaba con cierta  facilidad,  con  cierto  realismo,  una  casa,  un  coche  y  una 

profesidn,  y  eso se modificó  sensiblemente  en  estos  años,  por  eso  yo  creo  que  es- 

te  fendmeno  de  las  espectativas  es  muy  importante. Lo que s í  existía  era  un  des- 

contento  generalizado  y en  terminos  muy  llepid&micostt,  muy  superficiales,  había 

un  rechazo, un odio ¿por qu6 no  decirlo?  a  la  policía,  a  las  autoridades  ¿si? muy 

sentido  por  todos.  Los  granaderos  eran  practicamente  unas  bestias  que  nos  apa- 

leaban  en  los  juegos de  futbol  americano, que llegaba  la  patrulla  y  era  correr  na- 

da mds  porque s í ,  etc.  etc.  entonces como que eso tambien fue una  suerte  de  ajuste 

de  cuentas  por  parte  nuestra  con  la policfa,  eso  le di6 mucho  dinamismo y  lo  que 

le did  organicidad  y  cierta  sistematizacidn  a las broncas  fue  que  te  pudieras  ir 

a una  escuela  y  organizarte  en  brigadas,  que se hicieran  volantes  y  todo,  pero  eso 

es para  mí  la  esencia  del  movimiento. 

EN TU CASO PERSONAL, ¿CUALES  FUERON LOS MOTIVOS QUE TE DECIDIERON  A  PARTICIPAR? 

Podría  ser  hasta un  problema prdctico,  en  parte  no  tenia  nada  que  hacer,  sentía 

yo -ya  empezaba  mis  lecturas  de  socialismo- que sí se tenían las espectativas  de 

un  cambio  para  aquellos  que  estdbamos  mds o menos  ideologizados,  concientizados, 

creíamos que la  revoluci6n  socialista  era  posible  ¿no?  Cuando  la  revolucidn  cu- 

bana  teníamos  como  once  años,  entonces  no la vivimos tanto como  algunos  de los 



que  eran  dirigentes  del 68, entonces  por  una  parte  el  idealismo  natural  producto 

de  lecturas,  modelos,  la  revolucidn cubana, aunque no la  acabdbamos  de  digerir, 

por  otra  parte  el  descontento  que tenías  hacia la autoridad,  que lo habías pal- 

pado a  lo largo  de  muchos  años  de vivencias o encuentros  cotidianos  con  estos  per- 

sonajes, o sea  se  habían  ganado  a  pulso  la  repulsa  de  la  gente  y  la  policía,  y  por 

otra  te  digo,  quizds  un  caer  en  esta  euforia  colectiva  que  tambidn había, o sea 

como  que  se  generalizaba  esto  y  tu  decíar"bueno,me  quedo  afuera o me  quedo  aden- 

tro" y no  había  mds  que  de  otra. ¿COMO EUFORIA?  Había  una  especie  de  euforia,  de 

participar  "vamos  a  tal  lado" I l Y  vamos'  hacer  esto" o sea  como  que de repente ya 

no  te  sentías  tan  solo,  que  es  un  problema  que  eso s í  debe  ser  enddmico a todos 

los  jdvenes de  diecisiete-dieciocho años, en  donde  hay  una  soledad  ¿no?  una  sole- 

dad  porque  ya  no  eres  ni  el jovencito,  estas empezando a ser adulto, yo creo que 

eso  tambien  operaba, yo me acuerdo  de  una  cosa  muy  bonita  que  decía  la  Poniato- 

wska,  decía  que  nadie  .sabe  de ]a soledad  de  un  jóven  de  dieciocho  años, y es cier- 

to, aunque  son  mayoría  en  el  país, pero s í  hay  un  sentirse solo porque  todavía  no 

estas  ni  definido  como  estudiante,  ni  definido  comu  jóven  ¿me  entiendes?  y  de  re- 

pente s í  te  sentías  definido yo creo  que  la  mayoría  de  la  gente que participd muy 

activamente  eran  jdvenes  entre  diecisiete  y  ventidn  años,  esa  fue  la  mayoría  y  yo 

entraba  en  esa  categoría,  entonces  se  conjuntaron  una  serie  de  factores  para  que 

yo le  entrara y  a nivel  familiar no  había mucho  problema,  mi  papd  no  se  metía  mu- 

cho,  siempre, se hacía  eco  del  anticomunismo  ese  rampldn  que  siempre  ha  existido 

en la  clase  media  mexicana  ¿no?  pero  no  era  demasiado  violento,  como s í  ocurrió 

tambidn,  había  este  problema  de  la ruptura generacional,  de  hacer  lo  prohibido a 

nivel  familiar ¿no? en mi caso  no fue, pero  tambidn  fue  muy  generalizado  eso  ¿no? 
¿CUAL  ERA TU RELACION  CON LOS LIDERES? 

Pues lo que  pasa  es que  adn en 68 mucha  gente  en su escuela  sabía  que  había 

gente  connotada  ¿no?  mira, yo tenía una relación  personal  con  un  dirigente  muy im- 
portante,  pero  era  porque  habíamos sido vecinos,  y  una  persona  extraordinaria  le 

tenía yo mucho  respeto,  mucho  cariño  pero  nada  más,  pero  yo no, con  los  líderes 

no  los  conocía  sino  hasta  que  cayeron  a  la  cárcel,  pero  te  voy  a  decir  que  la  gen- 

te  a  los  líderes  los  respetaban  mucho los nombres  pero  ni  se les  conocía  ¿no?  po- 

dría  haber  sido  cualquier  otro  nombre  era  como  un  deseo  colectivo  de  que  hubiera 

disciplina  de que no  había  que  estarse  saltando  trancas  a  lo  ridículo  etc. y fi- 

nalmente  la  estructura  misma  de  democracia  que  se  instaurd  en  todo  el  movimiento 

era  bastante  efectiva  porque se suponía que en  una  asamblea  nombraban a un repre- 

sentante  que iba  al Consejo Nal.  de Huelga, y en  el  Consejo  Nal.  de Huelga, ahí 

se  creaban  las  distintas  comisiones  entonces  era  difícil  llegar  a  actuar  como 

facción  pero  habla  gente  más experimentada, más  grande  incluso  de  edad (eso tam- 



bi6n  bien  importante). Y retomando  tu  pregunta  original  de  cual  era mi relacidn 
con los dirigentes, pues  casi  nula,  con Rail1 por  ejemplo  era  muy cercana, cada  vez 

que lo vela yo me  acercaba  y  todo,pero dl hasta de  una  manera  muy  cariñosa  me  pro- 

tegía  jno?  me  alejaba  de 61, porque  dl  sabia que-61 se  estaba  jugando  una  parte 

mds  complicada  del  asunto,  incluso  el  dos  de  octubre dl me contd  que  el  último  te- 

ldfono  que  había  roto  (porque yo siempre  le  ofrecia  donde  estaba,  siendo  yo  un  jo- 

vencito  desconocido, pues  era  un  lugar seguro) había  sido  el  mío  algo  así. La re- 

lacidn  entonces, incidentalmente  fue  personal  con  alguno  de  ellos,  pero fue abso- 

lutamente  incidental  jno?  que  había  antecedentes.  Pero  te  digo,  la  gente  no  te- 

nía  conciencia  ni los conocía, s í  había  unos  dirigentes,  había  por  alld  un  ente 

raro, pero  toda  la  dindmica  propia, los momentos mds calientes  del  movimiento  yo 

creo  que  fueron mucho  producto  de  la  actividad  de los brigadistas  mismos, por  eso 

yo la  reivindico tanto, y las respuestas; hubo grandes  respuestas  políticas  a  tra- 

vds.de grandes  desplegados en la  prensa y eso, que  pueden  haber  sido  importantes 

pero yo no lo considero  tan  importante como toda la  actividad  misma.  Mi  relacidn, 

como la  de muchos era  de que ni los conocían, tan  es  así  que  despuds  se  generali- 

zaron  todas  estas  visiones de que  se  habían  vendido  todos  al  gobierno  y eso, pero 

esas ya  eran  vulgaridades,  an6cdotas y cuestiones que a veces  surgen  como  natura- 
les ¿no? 

¿QUE  COSAS  HACIAS  COMO  BRIGADISTA? 

Pues  Salías  a volantear. BUENO, PARA EMPEZAR  ¿QUE  ERA  UNA  BRIGADA?  Una  bri- 

gada  era  un  grupo de cuates  afines  que a veces hasta  vivían  por  el  mismo  lugar  pa- 
* ra irse juntos o algo así, que  salían a  recoger  dinero  en  botes,  en  la  Prepa 4 

que es donde  trabaje  mucho  tambidn  hasta los porros  tenían su  brigada,  pero PO- 

rros-porros ¿no? que  de  diez  botes  se clavaban cinco  pero  entregaban cinco, en- 

tonces  podía  fluctuar,  una  brigada  a veces era  de  diez a  veinte y hasta  treinta 

salían  a  brigadear  entonces  se  subían  a los camiones,  anunciabas  que  el  gobierno 

no había  resuelto, o sea  había  varias  actividades  ¿no?  enfrentar  a  veces a la PO- 
liciia  porque  a  veces  llegaba  una  patrulla y o la  enfrentabas o te  echabas a CO- 
rrer etc. ¿no?  parabas  el  trdfico, yo me  acuerdo  que  hicimos  una  vez un mitin  re- 

bonito  en Reforma  e  Insurgentes,  una  brigada  que  iibamos  nosotros! en donde yo ha-' 

bld  ahí,  me  pard  a  hablar,  con  gente  de  diferentes  facultades,  iba  gente  de  Dere- 

cho, de Prepa 4,  de  Medicina y paramos el trdfico;  entonces  dentro  de las briga- 

das  no  había  ninguna  jerarquía m& que la  natural  de  que  "Oye  td  que  hablas  mejor, 

habla  tu" o ese tipo  de cosas ¿no?  había  otro  que mds o menos  juntaba sus botes y 

luego los entregabaala  comisidn  de  finanzas  de  las  diversas  facultades,  etc.  ha- 

bía  muchos que se  clavaban  la  lana,  pero no creas que  mucho,  ademds  abrían  el  bo- 

te, sacaban  para  comer y lo cerraban,  algo  así;  te  regresabas  a  la  escuela Y te 

I 
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ponías  a  hacer  volantes  ¿no?  a  brigadas  de  limpieza,  barrer.  ..siempre  había  al- 

guna  actividad,  una  película,  un  cantante o algo;  otra  cosa  que  hacías  mucho  era 

ligar, había  mucha...bueno estabas  en  plena  libertad  jno?  entonces  tambien  hubo 

mucho de eso,  mucho,  mucho  ligue;  fueron  ocasiones  propicias  para  eso,  como  que 

había  un  caldo de cultivo  propicio  para  eso  jno?  entonces hubo miles  de novios, 

miles  de  novias  para  todos;íbas,  venías,  te  gustaba  la  de  aquella  Prepa,  entonces 

ibas  mbs  a  aquellas  brigadas  (esa  era  mi  libertad  en  particular  jno?. Luego 

dejabas de  ir doso tres  días y no  pasaba nada, porque  te cansabas,  entonces  te i- 

bas al  cine y luego  te  entraba  la  culpa y decía  Isno  pues  voy a regresar" y eso  ha- 

cías pues. 

¿ Y  COMO  DECIDIAN  LAS  DIFERENTES  TAREAS  QUE  HABIA  QUE  HACER? 

Al  interior  de  las  facultades, s í  había  un  cierto  orden,  las  brigadas  estaban 

registradas, porque a veces se iban y  tenían  que  hablar  por  telefono  para  decir 

que  todo  había  salido  bien o que  ya  habían  agarrado  a  no sé quien,  eso  pasaba  se- 

guido; a veces agarraban a alguien y  luego  lo  soltaban o hubo  gente  que  la  agarra- 
ron y no salió, el Pino  fue  uno  de  esos.  Entonces  fue  un  poco  los  liderazgos  na- 

turales  ahí ¿no? así  se  decidía "NO, pues  tu  te  vas  a  encargar  de  esto" o el  que 

llevaba  diez  días  ahí  pues  tu  no  llegabas  y  lo  cuestionabas, como que  ya  se  había 

ganado  su  lugar, pero  luego a veces se iba, o se  iba a su  casa  en  provincia  por- 

que  su  mamá  estaba  preocupada  jno? o dejaba  de ir tres  dfas  porque  se  hartaba o 

se enfermaba  de  gripa,  pero  de  todas  maneras  las  brigad.as  seguían  existiendo,  no 

no había  una  jerarquía  muy  establecida.  En  las  facultades  había  siempre  una  gran 

actividad,  entraban  y  salían  brigadas  etc.  llegaban  gentes  rarísimas  a  ver  qué  es. 

tdbamos  haciendo, un  periodista francés, "que  ya  agarraron a un  policía  en  la  fa- 

cultad de  Ingeniería,  que ahí lo tienen", entonces  iba  uno a la facultad de In- 

geniería, o que  va a haber  asamblea en la  facultad  de  Medicina,  entonces **vamos  a 

Medicina" o **vamos  a apoyar  un  mítin que va a haber  en  la  Prepa 7 ,  eso  era  pero 

diario,  diario, diario,  durante meses,  entonces  fíjate,  era como un estado de  gra 

cia, totalmente  distinto  de  todo  lo  que  habías  vivido  antes o todo  lo que podías 

vivir  como  estudiante  y  casi  no  había  ninguna  oposicidn,  ninguna  prdcticamente, 

yo creo  que la  gente  que  se  oponía  estaba  en  su  casa,  aprovechd  el  tiempo  para o- 

tras  cosas.  Tambien  te  percatabas  mucho  como  de  las  clases  sociales  jno?  te  daba 

cuenta  que los del  Poli  eran  como  mds  pobretones  que  los  de  la UNAM, etc.  etc., 
.. . -  . 

. ¿COMO  ERA LA ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO? 

Era  muy  sencillo,  desde  abajo,  las  brigadas y luego  la  facultad o centro (de E 

señanza)  y  en esa  facultad o centro  habla  representantes  que  se  nombraban  en  asan 

blea,  dos,  representantes  de  la  asamblea  al  Consejo  Nacional  de  Huelga, a s í .  En 

ese  sentido  los  que  se  conformaron como líderes  eran  gente  que  casi  siempre  fue 



como  representante de la  asamblea,  -de  filosoffa  por  ejemplo-  al CNH, era  el  re- 

presentante  por  filosoffa,  pero  esos  cambiaban  mucho,  habfa  unos  que  estuvieron 

desde  el  principio y eran  inamovibles,  como  Cabeza  de  Vaca  de  Chapingo  ¿no?  ese 
era  el-dirigente, o sea  el  que se movía  mucho,  muy  querido,  respetado,  ademds  se 

suponía  que se la  estaba  jugando mds;ese  fenómeno  tambi6n  se  vefa  desde los briga- 

distas ''no pues  ese e muy va1iente"se  les  cuidaba,  tenían  no  brigadas  de  seguri- 

dad,  pero s í  cierta  seguridad  de  que se iban a casas  distintas y dormían  en  lu- 

gares  distintos, viajaban  en  distintos  coches  a  veces, los protegfan  porque  eran 

la  gente  más  connotada  porque  asistían  con más regularidad  como  representantes 

de su escuela, pero  así  era  de  sencillota  la  organizacibn, es  decir, muy  democrá- 

tica,  y por lo tanto  medio  torpe  para  responder  a  algunas  situaciones  coyuntura- 

les  inmediatas en tdrminos  políticos,  estds en  un  ajedrez,  mover  todo  este  apara- 

to  y por  eso  algunos  dirigentes  connotados  tomaron  iniciativas  que  iban en  contra 

de todo  el  reflujo  del  movimiento,  pero  que  las,  tuvieron  que  tomar  así  y por  eso 

se hicieron más  los-dirigentes. 

¿Y COMO  TE  ENTERABAS TU DE LAS COSAS  QUE  SUCEDIAN  EN  TORNO AL MOVIMIENTO? 

Había  muchos  chismes ¿no?  tradición  oral,  comunicacibn  oral, y luego s í  salían 

ciertos  documentos  firmados por  el Consejo Nal.  de  Huelga pero'salían tantos  y 

luego  algunos en  contra y para confundir  pues  tambidn  había  fuerzas  obscuras  mo- 

viendose en  contra  del  movimeinto  pero  eran  muy  d6biles y se notaba,  como que  la 

gente  intuía  cuándo era  una  provocacidn o algo  así,  pero  entonces  td.decías  "bue- 

no  m, pero va a ham mnifestacih:.  tal día, el  CNH  llamó  ayer  en  la  asamblea  (que  se 
pasaron  ahí  venticuatro  horas  ahí  mentandose la  madre,  peleandose y discutiendo 

tonterías  muchas veces) y citaron  ahíF  entonces  todos  los  representantes  lleva- 

ban  el acuerdo a sus  escuelas,  y  eso se empezaba a difundir  en las  escuelas, em- 
pezaban  a  salir  volantitos,  empezaban  a  salir  cosas,  y  así  era  un  poco o llegaba 

alguien de otra  facultad  y  te  anunciaba  en  tu  facultad  que  eso  era lo que  tocaba, 

etc.  etc. Te digo  que  uno  de  los  elementos  fuertes  yo  creo  que  era  la  autonomía, 

la  atomizacibn  si  tu  quieres,  la  autonomía  de  cada  una  de  las  partes  que  partici- 

paba  en  el  movimiento.  Por  ejemplo en  Prepa 4 ,  ahí  tenían  su  propio  motorcito, 

se iban  a las colonias  proletarias,  ahí yo fui  varias  veces,  a  todo  el  rededor, lo 

que  es  Santa Fe, Tacubaya,  íbamos  y se trabajaba  ahí  en  esas  colonias  pero  fuerte, 

entonces  esa  parte  la  teníamos  muy  digerida;  en  el  Poli  se  hacían  otro  tipo  de  tra- 

bajo  se  iba con los  petroleros  ahí  de  la  refinería,  como  que  cada  quien  tenía  su 

propio  motorcito, y había  una  gran disciplina, que  supuestamente  tomaba  cohesidn 

o tomaba  cuerpo  con  las  seis  medidas  estas  del  pliego  petitorio  ¿no? eso  era  como 

lo que  unificaba, pero no era lo  más  importante,  sin  embargo  formalmente s í ,  todo 

mundo. estaba  por  esos  seis  puntos,  mds  aparte se hacían  una  serie  de  planteamien- 



tos  y  cuestiones  en las colonias, un poco rnds las demandas  locales,  pero  todo  mun- 
do  estaba  unificado  en  torno a eso. 

.¿,CONSIDERAS QUE EL ACCESO A  LA  INFORMACION SE DABA DE IGUAL  MANERA  PARA  TODOS 

LOS PARTICIPANTES? 

Para la informacidn  realmente  importante s í ,  es  decir,  ya  te  imaginards  cuan- 

ta gente  no  creía  que  tenían  la  dltima  informacidn,  "que  van a ir a ver a tal  mi- 

nistro",  se  corrían  una bola  de chismes, pero  bdsicamente lo importante s í ,  en 

terminos  operativos, la  gente  de  la  base,  poco  enterada  estuvo generalmente de las 

pugnas de algunos de los dirigentes, o aquella  famosa  escisidn  Ciencias-Humanids 

des,  que los humanidades  tenían  una  visidn  de las cosas  y los de  Ciencias  otra, 

y  que los de  Humanidades  eran  puro r o l l o  y los de  Ciencias  eran  más  prdcticos  jno? 

Entonces esa cuestidn de  la informacidn,  pues s í  a lo  mejor  no  te  enterabas  de 

detalles  pero  la  informacidn  bdsica s í  se  compartía.  En  las  asambleas  del  CNH 

se  aventabana  veces  hasta  dos  días,  alegue,  y  alegue,  y  alegue,  entonces  que  iban 

por  tortas,  se  vivía  una  euforia,  te  digo,  como  que  estabas  fuera  de  la  sociedad 

una  cosa  muy curiosa jno? y creías  que ya estdbamos  arrinconando  al  gobierno,  to- 

do  eso  se  pensaba  y  se  pensaba  en  serio,  no  creas  que  había  alguna  duda,  casi  casi 

decías "esto va a creer y a  crecer, nada  mds  que  se  nos  unan los obreros"  por- 

que  tambien se empezó  a deidificar a  los  obreros, se empezó a circular  mucho,  mu- 

cho, mucho la nocidn del  Che  Guevara,  empezamos  a  leer  a  Lenin,  porque  se  empeza- 

ron  a  vender  afuera  de 

todas las facultades, entonces  eso como  que  tambi6n  conform6 una  serie  de  concep- 

tos, una  cierta  mentalidad  de  todos  nosotros,  fueron  meses  de  intenso  aprendizaje. 

Otra  cosa  importante es  que  muchos jdvenes  que  no estaban  en  las  universidaded 

o en las  prepas  podían ir  jeh? y  tranquilo  y  ademds  escogían "No pues  hoy  voy a 

ir  alld  donde v i  la  chava  esa  que  me  gust¿"  entonces  esto  de  la  tradicidn  oral o 

la  comunicacidn  de  ese  tipo,  llegabas y ahí te enterabas de  todo lo que  estaba  pa- 

sando, de "que  pas6  el  ej6rcito  cerca  de  Chapingo"  "que no sb qub ayer"  había  a- 

demds  comisiones  de  distintas  cosas  al  interior  ¿no?  de  prensa,  de  propaganda, o 

sea  prensa elaboraba  todo, había  facultades  que  organizaban  que se compraran to- 

dos los periddicos  haber  si  salía  algo,  etc.  etc. y los recortaban  y los pega- 

ban;  luego  había  comisidn de finanzas,  comisidn  de  enlace para  dizque  comunicar- 

se con  todas las faculatades o con  provincia  ¿no?  Luego,  todo  mundo  pensaba  que 

todos l o s  telefones estaban  intervenidos, o sea  todo  mundo  pensaba  que  eran  impor- 

tantes,  siempre  te  sentías  como  que  te  perseguían,  que era  muy  emocionante. 

¿COMO DEFINIRIAS TU EL  TIPO DE PERSONAS QUE PARTICIPABAN? 

Híjole,  es que había de todo, de veras  que  había de  todo,  de  todo  en  el  senti- 

do  ideoldgico,  de  clases,  realmente  digamos los rnds constantes, los mds  permanen- 



tes eran los  que tenía,n,  ¿por  qu6 no decirlo?  digamos,  mds  formacidn  ideoldgica, 
en  tdrminos  de  izquierda  pues,  los  que  no 10 tomaron  como  algo  pasajero,  intere- 

sante etc., los  que  tenían un  poco mds de conciencia  de lo que  se hacia, de  padres 
o por ellos  mismos o algo, estaban  un  poco meis solidamente  formados,  yo  lo  digo 

por  mis CUateS,  algunos  iban, pero finalmente  no  sabían. Los porros  que  participaron 

en  contra  fueron  rapidamente  barridos,  fueron  clausurados,  el  golpe  más  fuerte  al 

porrismo  fue  el 68, ahí se  acabd,  los  porros  que s í  participaron,  quizás  por  un 

sentido de clase, era  difícil  que  no se  plantearan  estar  de  este  lado  digamos, 

de  la oposicidn  al  gobierno;  Pero  había  todavía  algo de  10s  viejos  nexos  de  10s 

porros  Con  la policía,  que tuvieron  que  hacer  rompimientos  serios,serios  muchos 

de ellos, para  ellos  fue  serio  el  asunto.  Pero  en  tgrminos  generales,  participa- 

ba  desde  la gente así mds  pobre,  los  estudiantes  mds  pobres,  que  generalmente  eran 

los porros,  como  que  eran  carne  de  cañón,  desarticulada  de sus colonias;  yo tarn- 

bien  eso observe  mucho, que los porros  no  eran  gente  que  era  muy  brava  en s~ co- 

lonia,  sino al contrario, venían a  las prepas y  ahí se unían  una  bola  de  estos y 

ahí  se  hacía  la  porra.  Y  despuds ya llegaron  con  fuerza  y  fuero  a  sus  colonias. 

Participaba  mucha  gente  de  mucho  dinero  que  cuando  las  Cosas  se  empezaron a ten- 

zar Y ya hubo  razones d.e estado  para  acabar  con  el  movimiento, yo  creo  que  jala- 

ron  las  riendas  a  todos  sus  hijos  ya en serio,  y  los  que  quedamos  en  medio,  por 

definicidn  la  clase  media  ¿no?  a  donde los iinicos que tribularnos  era a nuestros 

padres ¿no? Y de  toda  esta  masa  de  clase  media,  10s  que  más  nos  quedamos'al  final 

fyimos los más  solidamente formados. Hubo  mucha  gente  que  participó  pero  luego 

Se  fue  a su tierra o se  fue al extranjero, 10s que  tenían  medios. 

DE TODOS  ESTOS GRUPOS QUE ME  ESTAS DEFINIENDO,  ¿CUALES INFLUIAN MAS? 

Es difícil generalizar, había  un gran  abanico de... status, por  no  decir  Cla- 

ses;  se  discutían  otras  cosas, te digo,  había  dos  posiciones  bdsicas,  una  como  que 

quería  profundizar  en  los  alcances  del  movimiento  que  era  la  de  humanidades  y  otra 

que  decidía  actuar  muy  concretamente  sobre  los  puntos  muy  concretos  que  no  había  que 

discutir  tonterías ...y o era  de los  partidario+  de  ciencias,  así  concreto,  no  había 

que  discutir,  "mucho  rollo,  que  no  se 9 ~ 6 ~ ~  y en  el  balance  quidn  sabe  quien  tenía 

razdn  pero  finalmente  los  de  humanidades  se  planteaban  cosas  ya  como  plantear  con- 

gelacidn de rentas,  aumento de salarios,  cosas  que  decías ll!hombrei gdmo vamos a de- 

cir  eso?I1  pues yo creo  que s í  hubiera  sido  bueno,  hubiera  generalizado  el  movimien- 

to?  pero  al  mismo tiempo, Lhubi6ramos  podido  generalizarlo?  bueno  esas  son  pregun- 

tas  hipotQticas  nada  mds,  no  tienen  nada  de  fundamento. 

¿A QUE  ATRIBUYES TU LA DECADENCIA DEL MOVIMIENTO? 

Yo creo  que  bdsicamente lo  que  termind el  movimiento  fue la  represidn  fisica, 

cuando  a tí te  matan  a  trecientas  gentes o las  que  dicen,  -yo  no €uí a Tlatelolco- 

la represidn reprime, es  por  definicidn, y había  un  agotamiento  los  movimientos  de 

masa  jCUdnto  pueden  durar? Y...te reprimen  entra  miedo y se  desbanda  la  Cosa,  detie- 



nen  a una  serie  de  gentes,  se  crea  un  clima  de  terror  pero  esos sí lo ratifico,  no 

había  consenso  para  levantar  la  huelga,  la  gente  decia  que  no,  que se seguía;  en  la 

facultad de medicina yo  estuve,  me  acuerdo  muy  bien,  pero  habia  agotamiento, o sea 

no  se  modifican  necesariamente las  cosas, si  tu  tienes  seis  demandas y estds  tres 

meses  peleando  por  ellas y no  te  conceden  nada y te  empiezan a desaparecer  gentes, 

empieza a morir gente, por  una  parte te  retraes o pasas a otra fase, cosa  que  muchos 

compañeros  hicieron,  todas  las  guerrillas de los años  setentas  por  el  poder, y to- 

tal  que  se  complica. Lo del  levantamiento  se  aceptd un  poco porque  algunos  de los 

connotados  dirigentes  pensaban  que  era  mejor  y  tenían  mis  instrumentos y mds  vuelos 

para  hacerlo  entonces  con  la  gente  que  permanecia  en  el  movimiento  había  conBenso  de 

no  levantarla,  pero  con  la  gente que desde  el  inicio  existía  que  era  la  que  no  ve- 

nía, la  que  ya  estaba  cansada  de  andar  de  vacaciones,etc.  con  esa  gente  fue  con  la 

que  se contd  para  levantar  la  huelga. Yo creo  que  eso  fue lo que  pasd,  así  muy  sub- 

jetivamente. Yo mismo  tarde  como  seis  meses  en ir a visitar a  los cuates  al  bote, 

yo,queria ...p oner  bombas,  y  hacer  una  bola  de  cosas,  pero  tambien  lo  veía  como  muy 

solo, muy,  como  que  no  estaba  en  mis  manos  decidir,  entonces  como  que  uno  ya  se  fue 

desencantando,  desencantando  ¿no? 

¿COMO  ES  QUE  TE  VINCULASTE  AL  MOVIMIENTO  POR  PRIMERA  VEZ? 

Fui  a la  manifestacidn  esa  del seis de julio, esta  la  manifestacidn de lo de 

Cuba, a eso fui yo, fui  con  un  amigo  que  me  dijo, y entonces  vino  una  manifestacidn 

de otro  lado,  de  repente se arm6  ahí  un  merequetengue  tremendo, yo estaba  en  frente 

del  miciclo,  y  me  acuerdo  muy  bien, los botes  de  basura  tenían  piedras  adentro, 

eso es  cierto,  como  que  hubo  una  provocacidn o ya  estaban  ahí las  piedras, era  raro 

¿no?  entonces  ya  pas6  eso y ya al  otro día  las  cosas  fueron creciendo, luego  estuvo 

esto de  la  Isaac  Ochotorena,  entonces  un  amigo  mío  que  era  alumno  de  la  Voca 5 me 

dijo  "Oye  vamos  ahí  porque  quien  sabe  que  pasd"  y  fuimos,  y  asi  empiezas  a ir a un 

acto, luego a  otro  y  a  otro,  te  empiezas  a  involucrar. 

Iba a diferentes  lados  poque  ahí  tenía  amigos. 
¿COMO  DESCRIBIRIAS  EL  AMBIENTE  EN EL MOVIMIENTO? 

El  ambiente  era  de  mucha alegría, estabas  combatiendo  ¿no? y  sabías  que  tenías 

razdn, y ademds  tenías  logros;  físicamente  les  costaba  un  trabajo  brutal  a los gra- 

naderos  ganarnos,  siempre  tenfan  que  llegar mis y mds y mds, entonces  eso  era  una 

venganza  que  ya  traías  metida  ¿no? 

Tenías  ahí  todo  tu  tiempo  ocupado,  nadie  te  pagaba  ni  nada  pero  ahí  estabas  to- 

do  el  día,  comías,  dormías,  entonces  era  .un  ambient0  como  festivo,  un  ambiente de 

excepcidn digamos...Era padrísimo,  vivías en  la  direccidn,  en los "recintos  sagra- , 

dos"  hasta  como  en  camping,  todo  eso  tiene  su  atractivo. De repente  ya  te  explica- 



bas  todo,  te lelas  dos  tres  capftulos  de  Lenin  y  tenfas  explicacidn  para  todo.  Nun- 

ca habfas  vivido  algo  asf,  y  no  era  desagradable,  muy  especial. 

EN TU VIDA  PERSONALtLQUE  RELEVANCIA TUVO EL 68? 

La  modificd, me  gand  para  la oposicidn para  toda  la  vida yo  creo,  no la  oposi- 

cidn  a  algo,  sino mds  bien  te  hace  meditar  mds  seriamente  sobre  las  decisiones  que 

puedes  tomar  en  la vida,  vives de  cerca  la  realidad,  en  primeral  hasta  tuvimos  pe- 

ligro de  muerte  varias veces, todo  eso no le  pasa a todas  las  generaciones  ¿no? eso 

te cambia, cambia  tu  actitud  mental,  dices  buenbyo  estoy  de  este  lado, y  qub  repre- 

sento,  y aquel  que  me  viene a matar  qub  representa,  por  eso  digo  oposicidn,  no  en 

la cdmara  que  hay  ahora,  a  mí  me  convirtid,  malo o bueno,.en un  intelectual,  en 

una  persona  que  debe  observar los fendmenos  con  más  escepticismo.  Quizds no mejor 

pero  te  relativiza  mucho  las  cuestiones. Las grandes  categorias  tambien  pasan a 
segundo plano  El-Estado,  La-Izquierda,  Los-Obreros  ese  ente  mítico,  Los-Sindicatos, 

quizds el 68 tambidn  me  inyectd  una  dosis  de  autocensura,  de  no  "quererla  hacer"  en 

la sociedad, la  autocensura  ideoldgical ¿no? muchos  renunciamos a participar  en  el 

gobierno, en  la televisidn, etc.  te cuestionas si  tu  puedes  tener  democracia, y 

esos  chispazos  de  "euforia"  puede  que  hayan  sido  momentos  de  democracia, yo creo  que 

el  autoritarismo  en  Mbxico  se  reforzd  despubs  del ' 6 8 :  

YO me  sentia  mds  rico  emocionalmente  que  los  que  no  participaron, y  a veces  te 

lo censuran "ya  pdrenle  con su '68 ¿no?  ya  nosotros nacimos despubs, 

do lo que  tenemos se lo debemos  al '68, pero  eso  ya pasdon. yo quiero 

desto, en  serio. 

El post '68 me  crea frustracidn,  porque  quizds  no  es  un  problema 

dicen  que  to- 

ser  mds  mo- 

de voluntad, 
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